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1 N T R O O U C CID N 

Cuando se establece la necesidad ce una rcvi ~ i 6 n curricular 
en cualquier escuela profesional, el primer problema que se afron~es 
el de tratar de establecer los objetivos profesionales del plan de e! 
tudios. Sin embargo la definici6n de l os objetivos depende de la pro
blemática potencial que la comunidad demanda del pSic6logo. Y no es -
hasta que se' describen las actividades que vienen desarrollando los -
psic610gos de Iztaca la dentro d~ su práctica profesional que podemos 

determinar si los repertorios establecidos en los objetivos profesio
nales de la carrera son los necesarios para dar respuesta a estas de
mandas sociales. 

Por 10 cual es importante informar acerca de l a actividad 
profesional en la que se desenvuelven los psic6logos, retroalimentan
do los criterios metodol6gicos y las posibilidades tecnoi6gicas de -
nJestnl marco te6rico de referencia y de esta forma poder evaluar las 
limitaciones y alcances de dicho marco en funci6n de los resultados -
socia les que se vislumbran en los diferentes niveles del ejercicio -
profesional. _ 

Por lo tanto , a continuaci6n describiremos lacr:tividad pro

fesional del psic610go de Iztacala dentro de una área especffica del 
Instituto Nacional para la Educaci6n de los Adultos, en base a: a).EI 

objetivo dp la actividad; b). Las áreas generales de la actividad ; -
c). Las condiciones socl-econ6micas en las Que se desenvuelve dicha -
actividad y d) . El número de personas a las Que afecta di cha activi - 
dad. 

Para esto, se desarrollarán los siguientes temas: 

Probl~tica Educativa. 
Los Sistemas Abiertos. 
El Instituto Nacional para la Educac i6n de los Adultos. 
El papel del PSic610go en la Capacitaci6n de paraprofesio
nales y no profesionales. 
Capacitaci6n en Centros de Trabajo. 

Por último se presentará una conclusi6n general aCerca de -
la relaci6n entre las habilidades requeridas en la capaci taci6n de --
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asesores en el INfA y los objetiyos profesionales planteados por la 
escuela de Psicologfa de lztacala. 
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1. PROBLEMATICA EDUCATIVA Etl tlEXICO. 

Al habla r de problemoHica educati va se debe tener en cuen
ta que l~..!.ducac !ón es esencial para _~l desarroll o de la soc.Jed.!d ; 
por lo tanto, no se puede separar de su ~omento hist6rico, polftico, 
económico y soc ial. 

Para comprender mejor la realidad educativa, es pertinente 
conocer al gunos aspectos de la situaci6n socio-económica y anali zar 
ciertos hechos hist6 ricos que permitan una mejor interpretaci6n de -
la misma. 

A. MA RCO SOCIAL, POlIT ICO y ECONOMICO. 

A pa rt ir de la década de los 30's la mayorfa de los paises 
de ~érica l atina experimentan un rápido creci miento en su base pro

ductiva que impulsa y da origen , según los paises, a un proceso de -
industria lizaci 6n sustitutivo de importaciones. 

la recesión econ6mica de 1929 y poster i.onnente la segunda
guerra provocaron cambios en la organi zaci 6n económica internacional 
que se venfan fo rjando desde mediados del s1g10 XIX, dada la situa-
ción de cr isis de los palses desarrollados, lo cua l ori ginó que es-
tos últimos comenza ran a formar su propia inrustria para satis facer -
la de!r.anda intema. 

El 'fen6meno de la insdustrializaci6n comienza a acelerarse 
en Amér ica l atina a partir de la primera guerra mundial , recibe ren~ 
vado impulso luego de la crisis de 1929 y se refuerza como con secu~ 
cia de la segunda guerra mundial y posteriormente a és ta se transfor 
ma en una polftica deliberada prácticamente en todos l os paises de -
Anérica Latina. Esta situaci6n aparece en el contexto de un notab le

. crecimiento demogr¡fico, junto con una contfnua transferencia de las 
activi dades primarias a actividades secundarias y a terc ia rias , lo -
cual implica un movimiento de población de l a a9ricultura a l a manu
factu ra y a los servi cios , esto es, un proceso de urbanización. 
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La situación socio-económica de México también se ve afec
tada por la cri sis y se marca principalmente después de la ·revolu--
ción de 1920. La economía era crítica; la inestabilidad política ha
bía interrumpido el desarrollo de las principales ramas productivas
Y provocado la carencia de capitales disponibles para la inversión. 
Viendo esta decadencia económica, se empezaron a realizar obras pú-
bl icas para lograr ~l desarrollo agrícola e industrial, para lb cual 
se empezaron a crear instituciones gubernamentales que apoyaran esta 
realización. 

Sin embargo, fue hasta la década de los 40's que la econo

mía nacional logra un desarrollo sustancial, pero que se vió trunca
do con la transferencia de poderes gubernamentales que hizo cambiar
la perspectiva radicalmente; en contra de los intereses obreros y la
pol ítica nacionalista que se había desarrollado. 

Durante el largo período de industrialización que abarcó -

las tres décadas entre 1940 y 1970, no se experimentaron mayores ca!!l. 
bios políticos, la maquinaria gubernamental se fortaleció, 
en términos generales, las pautas establecidas en la época 

5 En el sexenio 1970 a 1976, se hace presente a la 
) económica mundial que junto con el crecimiento demográfico 
l la disminución del producto nacional bruto per-cápita y de 

de desarrollo del país. 

siguiendo 
anterior. 

crisis --
provocan-

1 a tasa -

Ante esta situación, el gobierno tomó medidas que en cier-
ta manera marcan nuevas pautas en la política económica mexicana, se 
intensificó la participación estatal y se impulsaron las inversiones 
públicas no sólo en los sectores productivos sino también en los re!!_ 
glones de beneficio social y en especial en el sector educación. 

Durante el sexenio de 1976 a 1982 se dió a conocer el plan 
global de desarrollo que intenta ser un esfuerzo integral de planea
ción y que se ha presentado como alternativas de atención al conjun
to de problemas sociales que vive nuestro pafs. · 

La agudización de los problemas sociales llevó al gobierno 
a planear sus actividades y a intentar su ejecución de acuerdo al · -

mencionado plan. Se pretende normar integralmente la actividad econQ 
mica nacional, los objetivos que se plantean abarcaran en su conjun

to diversos sectores de la vida social, se busca lograr la indepen--. 
dencia económi ca y cultural del país, proveer a la población de em--
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pleo, alimentación, educación, salud y viv ienda . Promover su creci-
mi ento econ6mico al to , sostenido y eficiente, mejorar la distribu--
ción del progre·so ent re las personas, los factores de la producción -
y las regiones geográficas. 

B. EDUCACION EN AMERICA LATINA. 

Para entender la probl emáti ca educativa en Méxi co , es nect 
sari o tener una vi sión general sobre el concepto de educación y su -
contexto en Amé r ica Lati na. 

Dos de los conceptos m.Is genera li zados son: 
A) La educac ión contibuye a la adapta ci6n del individuo a la sacie-

dad ya su di ferenciación social , con ésta, se persigue que el -
individuo sea educado pdra desempeñar la función que le corres-
ponde dentro de la realidad soc ial en la que vive, sin que és to
lo lleve a cuestionar a la misma. 

B) La educaci6n pa rticipa en la reproducci6n de la soc ieda d y contr! 
dlctoriamente tiende a la transformaci6n de la misma . Aqul l a -
educac {ón está encaminada a reproducir l as nOnMS que a través -
de generaciones han establecido diferentes i nstituciones (fami -
Iia, escuela, trats.io, etc,) pero al mismo tianpo busca la trans
fonmación de la sociedad porque asf se pueden replantear esas -
normas y ser modi f icadas para bien del indiv iduo. 

Durante la década de los 50 's aparecen en América l ati na -
los primeros i ntentos educativos vinculados a proyectos en favor del 
mejoramiento de la s condi ci ones de vida de la población que se plan
tean como Desarroll o de la Comunidad, el concepto indi caba la final! 
dad de lograr un cambio de act i tudes en los sujetos para conducir -
los procesos de transfonmación necesarios para mejorar sus condicio

nes de vida. 
Esta nueva formula educativa, estuvo firmemente ancl ada en 

la denominada alianza para el progreso, anma generada por los inver
s ionista s extranjeros para mantener y a~liar su espacio en el marco 
de la crisis. 

15 



Sin embargo, iwnque se trataba de atacar los problemas en 

forT.la simultlinea, las acciones no se articulaban entre s1, sino que 

se realizaban asiladamente. De esta fama, no s6lo no se alcanzaron 

los obj etbos propuestos por los programas, sino que éstos, propicia

r on una mayor división de la co~njdad, ya que adem~s de que la estra 

tegia de acciones particulares se basaba en una ca pacitación segment~ 

da de l a población (BarreirO ,1978) , que beneficiaba unicamente a los 

gr\Jpos ya favorecidos, agudizando las distancias sociales. 

Tanbién en la misma década surgió en Brasil otro enfoque de 

participación de la COl'lunidad propuesto por Paulo freire, cuya polít.!. 

ca de acción en la comunidad es abi erta y dialógica, confrontativa, -

creativa y concienti zadora. El comorClrdso del educador con los oprimi 

dos es luchar con ellos por l a liberación de ambos . 

las actividades de freire t erminaron con el golpe militar 

~e 1964, pero abrieron perspec t ivas para la educación de adul tos en -

t odo el r.!lmdo. 

Hac ia los 60's se hace presente en Amér ica latina el conce~ 

to de Educación Funcional, en Montreal en 1960 . en la confe renci a ge

r.eral de la UNESCO en 1964, en el congreso de ministros de educación

de Tehe r~n en 1965, en la conferenc ia regional de Caracas en 1966 y -

en el CREFAl (Cent ro Regiona l de Educa ci ón Funci ooal en América l~ti

na) en 1969. Este concepto da pr ior idad a la actividad pro1uctiva sin 

tomar en cuenta una tra nsformación social, l o cual tiende a reprodu-

ci r las re laciones sociales que comunmente se consideran injustas. 

En l os 70 's na ce el conc~pto de Educaci 6n Permanente. que -

aún no se instrumenta en América Lat ina, que con s idera a la educa ción 

como parte importante de la vida del ser hlMllano . 

Es i~ortante -recordar que no es en el nivel verbal donde 

la ideologia muestra su cara, sino en el terreno de la pr~ctica. en 

l a forma en que estos proyectos se relacionen con los procesos de in

tervenci6n y e~oluci6n de la sociedad, se esclarecer~n las posibilid! 

des y fun ci ones obj etivas de la educación permanente, .que pueden no 

ser las misma s en todos l os casos . 

16 



...J C. EOl!CACIOfI EN MEXICO. 

Una síntesis de 10 que ha pasado hasta ahora en nuestro si! 

tema educat ivo es que, la escuela refleja las desi gualdades soci a les , 

ademá s contribuye a reproduc i rlas . 

Se puede conside rar que la educación para adultos se remon 

UI a la lipaca de la conquista, conc lufda l a luc ha armada, la evangeli 

zac ión de los fndigenas compler.lentada po r la transamisión de tlicni -

cas de construcción y agrícol as cumplió una función mediatizadora y -

ena jenan te de vital importanc ia para el sos tenimiento del pueblo con 
quistado. 

Ourante la colonia y debido a la s di ferenci as raciales, 101 -

enseñanza instituc i onalizada es t uvo destinada a los ni ños y determin! 
da por la situación social de los educandos, haciendo a I,In lado la 

educaci ón para adultos , de es te modo l os artesanos se vi eron en la n! 
ces ida d de llevar a efec to su propia capa citaci6n , siendo lOS mismos

gremios los que preparan aprendices, a través de su labor coti~iana . 

A partir de entonces la educación para adu ltos ha seguido 

un cami no poco definido y cambia nte, en relaci6n a sus propós itos, -

contenidos, métodos V técni cas. 

I
r Ya para 1933 en el r~éxic o independien te y con la nueva ooli. 

t ica de crear un Estado que i ncluyera a las masas , se cons ideró nece

sario instruir a toda l a población, así en este a~o se cre6 la Escue-

la de Artes y Oficios, destinada a los adolecentes. iambién en el --

transcu rso del siglo XIX se abrieron algunas Escuelas Nocturnas en la 

cap ita l , León y Va lle de Sa ntiago. Las cua l es estaban orientadas a 
preparar a los artesanos analfabetas para que desempei'laran mejor sus -

tareas .. Por otro lado, en esta época se dió el primer i ntento de pro- ! 
porcionar a los soldados i nstrucción primari a y secundaria en la Es--

,- cuel a Militar (Garda J. 1982) . 
En 1,857 el desarrollo del pafs requerfa prioritariamente la 

formación de cvadros superiores, por l o que la gran masa de adultos 

quedo nuevamente mug i nada de la acci ón educativa. 

Para la segunda mitad del siglo XIX en Hé:lli co había 1,877 -
escue las de las cuales sólo 6 eran rlocturnas para adultos, lo cva l -

era anacrón ico , teniendo en cuenta q:.le habfa med io mi1l6n de habitan-
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tes ~n la ci udad de México (Casio Villegas, 1973 ). Además aigunas asQ 

ciaciones privadas fu ndaron centros dominicales de i ns trucción ob rera 

y artesanal. 

Para tener una idea, basta cita r que, de 18g5 a 1910 más 

de l 60~ de la fuerza de trabajo del país -demandante potencial de 

instrucción fundamental y capacitación- estaba constituída por traba 

jadores agrícolas, que hacían un total de 2'976,128 en 1895, - - -

3'176,840 en 1900 y 3'584 ,1 91 en 1910 ~el Colegio de México 1960). Du 

rante este mi smo período , se encuentra qu e para 1895 sólo el 14~ de -

la pobl ación t ota l sabía leer y escribir, habi end o aumenta do al 20% -

para 1910 (Casio Vil legas, 1973). Asimismo en este último año, se re

gistró que, por ca da 214 primarias para niños~ había cuatro planteles 

de educación superior y tan sólo una escuela para adultos. 

Si realizamos un balance de educación para adultos en el Mé 

xico prerevolucionario, se percibe que el apoyo a la educación y cap~ 

citación de los adul tos fué pra cticamente nulo. Respecto a los traba

j adores de las industrias, la oferta edu cativa fué muy reducida, ---

exceptuando los casos en que los mi smo traba j adores se preocuparon -
por su desarrollo . 

Hacia los 40's la población escolar en comparación con la 

existente en 1910, se duplica beneficiando a los sectores medios de -

la ciudad mientra s seguía siendo reducido en campo, a pesar de las 

escuelas rurales. 

Hacia los 50's como resultado del crecimiento. industrial, -

la enseñanza primaria se exDande y la secundaria empieza como servi-
cio urbano. La educación superior amplia las o~ortunidades en la pro

vinc ia, las universidades se multiplican y se crean los institutos _-
tecnólogicos regionales. 

( A partir de entonces el sistema se expande y el proceso de-

l crecimiento lo transforma de un carácter estrictamente elitista a uno 
masivo. Sin embargo, la expanción se ha desarrolladd conservando las-
antiguas pautas de distribución desigual de las oportunidades de escQ 

larización, de manera que una escuela relativamente masificada sigue

/ siendo un servicio oue l os grupos sociales se aprq-.ian inequ itativame!:!_ 

~ te. 
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l . REZAGO EDUCATIVO. 

El sistema escolar en nuestro país, durante el ciclo 1980 

1981 atendió aproximadamente a 22 millones de niños y jóvenes desde 

la preprimaria hasta la universidad, no obstante, fuera de las aula s 

se encuentran más de 26 millones de personas mayores de 15 años que -

potenci almente son demandantes de la educación b4sica distribuidas de 

la siguiente manera: 

H~s de 6 millones de analfabetos. 

Cerca de 13 millones no han conclufdo la pr imaria. 

y alrededor de 7 millones no han reali zado estudios oe -

secundaria. 

Lo anterior significa que nuestro país tiene actualmente un 

promedio de escolaridad de 4° grado de pr imaria , esto ha provocado un 

rezago educa t ivo que impide la participaci6n plena de 'a mayorfa de -

la población en el desarrollo econónico y social del peís. 

Algunos da tos estadísti cos en cuanto al acceso y permanen-

cia ' de los educandos en las escuelas señalan que, entre uno y r;¡edic), 

dos millones de niños no llega n a la escuela y el 35~ de quienes in-

gresan a ella no alcanzan el 4° <] rado de primaria. la causa pr incipal 

de este problemd es el bajo nivel econ6mico de las famil ias a que pe.!: 

tenecen estos niños. 

57 de cada 100 niños llegan a la segunda parte de la prima

ria y 46 terminan. 30 de cada 100 que inician la primari a alcanzan -

los seis aí'oos de ense/lanza media y 13 la terminan sin continuar a 'a

universidad. De cada 100 de los que entran al sis tema , 10 ingresan a

a l a universidad y un poco más de la mitad teminan la licencia tura . 

La causa pr incipal de este rezago educat ivo es la nece si dad de incor

porarse a l sistema productivo del país para lograr mejores ingresos -

fitmil iares. 

2. ANTECEDENTES HISTORICDS DE LA EDUCAC¡otl PARA AD UlTOS 

La pr esente descripción tiene corno propósito dar a conocer 
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las di stintas acciones que en materia de educación de adultos han rea 
lizado los distintos gobiernos de México. 

Desde el año de 1892, con el gobierno de Porfirio Díaz se -
inician algunas tareas educativas, encaminándolas a resolver los pro
blemas de educación de adultos con la creación de las escuelas suple
mentarias (adultos que carecían de instrucción primaria) y complemen
tarias (estudios elementales). 

{ 

Al tennino de la revolución mexicana de 1910, uno de los -
anhelos del gobierno de nuestro país fué crear y ampliar servicios -
educa t ivos que atendieran a toda la población que hasta ese momento -
carec ía de ellos. 

En 1921 se creó la Escuela Rural Mexicana. Si recordamos, -

( vemos que al final de la lucha annada, una de las primeras acciones -
educativa s del gobierno revolucionario fué establecer se rvicios de --
educación primaria en el medio rural; nació la Escuela Rural Mexicana 
que por mucho tiempo fué considerada un modelo de eficiencia ·digna de 
imita rse y cuyo éxito trascendió las fronteras de nuestro país. 

En 1923 se crearon las Misiones Culturales. Siguiendo con -
la pol í tica de mejorar las condiciones de vida de la población rural
se crearon las Misiones Culturales, cuyo objetivo principal fué brin

dar orientación y apoyo a las comunidades, para que mediante la educ! 
'-- ción realizaran actividades de desarrollo comunal. 

En 1934, Lázaro Cárdenas social izó la educación~ El gob.ier
no de Lázaro Cárdenas dió un enfoque más amplio a la educación modifj_ 
cando para tal fin el artículo 3° constitucional. Impulsó la educa--
ción de adultos, las escuelas técnicas y agrícolas; fundó el Institu
to Politécnico Nacional y se atacó fuertemente el analfabetismo. 

. En . 1942 se estructuró todo el sistema educativo con la "ley 
( orgánica de Educación Pública". En ese año, durante la "gestión del -

~ presidente Manuel Avila Camacho se promulgó la Ley Orgánica de Educa·-

¡ ción Pública que estructuró todo el sistema educativo nacional y modj_ 
ficó algunos aspectos del enfoque propuesto en política educativa por 

\ Lázaro Cárdenas. 
En 1944 se puso en marcha la "Ley Emergente de Educación -

r· 
Pública". No obstante Jaime Torres Bodet, secretario de educación pú-

( blica del mismo régimen, advirtiendo la necesidad no sólo de educar~ 
~a los niños en edad escolar, sino con la idea de atender el problema-

20 



' .... educativo desde todos los .1ngulos, puso en ma rcha dos l eyes; la ley -
Emergente de Educaci6n Pública y la ley de E~ergencia pa ra la Campa~a 
Nacional contra el Analfabetisr..o ésta últil'la respaidaba a una gran -
campaña de alfabetización que pretendfa involucrar a todo el país, t2 

\ do ell o en 1944 , dando as f paso a la primera Campaña de Alfabetizaci6n. 
En 1947 se e~pidi6 un decreto que convirti6 en penmanente -

,- dicha Campaña de Alfabetización. 
Durante cerca de 30 años la Campaña ~If desarrollo con algún 

é~ i to. gracias a el la y a pesar de que la población del país creci6 -
de 19 millones en 1940 a 48 mi llones en 19 70 , el analfabetismo penma 

neci6 m.1s o menos constante en número absolutos, en cerca de 8 millo
nes y se redujo en términos re lativos del 56 .8% al 23.8%. 

Oe 1947 a 1964 se alfabetizó a 5,210 867 personas. Siendo -
presidente de la República Mi 9uel Alemán Valdes y secretario de edu c~ 

ción Manuel Gual Vidal, se continu6 impul sando la Campaña Nacional de 

Alj'abet izaci6n de 1947 a 19 52 en este parfodo se establecieron - - --
101,749 centros y escuelas de alfabetiza ci6n, alfabet i z.1ndose a - - -
2, 153 516 personas. 

( De 1952 a 1958, siendo sec retario de educaci6n pública José 
. Angel Ceniceros, se fundar6n 83,312 centros y escuela s de alfabetiza

ci6n y se a1fabe ti zaron 1,536 671 persona s . 

De 1958 a 1964, siendo secretario de educaci6n públ ica por 
segunda vez Jai~ Torres Bodet, se crearon 69,754 centros y escuelas
de alfabetizac i6n y se alfabetizaron a 1,520 680 personas. 

En 1968 se crearon los centros de educaci 6n b.1sica para -- 
adultos (CEBA) . En ese mismo año la Secretaria de Educación PQblica -

(SEP ). estableci 6 40 centros de educaci6n para adultos en fonma expe
ri~ental, con el fin d~ proporcionar alfabetizaci6n y primaria a may~ 
res de 15 a~os. en modalidad semi-abierta y acelerada. En 1971 105 -
centro fueron reor9anizados Y tomaron su denominaci6n actu~l: Centros 
de Educaci6n 86sica para Adultos. También en 1968 nacieron la radio-
primaria y la telesecundar1a. 
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3. PR ¡NC ¡ PAlES Ace IO~E) GUaERNAt4ENTAlES REALI ZADAS EN 
lOS Ul TIMOS AÑOS. 

Con la ley Federal de Educación (1973) se inician modelos -

mofs flexibles para atender a los adultos. la Ley Federal promu lgada -

en 1973 , que derog6 la ley Orglnica de 1942, foment6 la experimenta-

ci6n de modelos de atenci6n más flexibles y acordes con 135 necesida

des di!: los adl.iltos , l a ley consider6 que el hecho educativo puede darse-

\.. de manera sistemHica. no formal mediante la modalidad extraescolar. 

I 

Se encomend6 a CEMPAE (Centro ~ara el Estudio de Medios y -

Procedimientos AYanzado~ de la Educaci6n) un modelo de educaci6n aco~ 

de con las necesidades del adulto. Desde 1971 el CEMPAE comenz6 la i n 

'J estigaci6n y diseñó un método de alfabetizaci6n que pennitiera al -

adulto no s610 aprender lecto-escritu ra y nociones aritméticas, sino

ademls, se iniciara en estudios de primdria y secundaria para que , -

con textos espec ialmer ,te disenados, pudiera tenninar la educaci6n bl

sica en un tiempo más co rto qu e el regtllarmente empleado en este tipo 

de estudios. 

r 
Ourante 1974-75 se puso en marcha el Plan Nac ional de Educ~ 

ci6n pa ra Adultos. las experiencias obtenidas a finales de 1974 y du

'ante 1975 fueron exitosas desde el punto de vista del registro de -

estudiantes, lo cual propici6 que el gobierno de l a República exten-

I diera las acciones a todo el pafs y se pusiera en marcha el Plan Na-

'-~ional de Educac16n para Adultos . 

Para instrlMllenUlrlo se organiz6 el Sistema Nacional de Edu-

caci6n para Adultos (SNEA). El JI de diciembre de 1975 se promulg6 .la 

ley Hacional de EducacilSn para Adultos para dar a.l mencionado Sistema 

un fundamento jurfdtco, ot orgando validez plena a l os estudios reali

zados en la modalidad extraescola r (sistemas abiertos). 

En marzo de 1978 se cre6 el Consejo Nacional de Educaci6n -

a Grupos· r}.a rg ¡"nadas Para coordinar el Programa de Educaci6n para To

do .. , por acuerdo publicado el JO de marzo de 1918. El Cual tuvo como

objetivo procurar a todos los mexicanos el uso 1el alfabeto y la edu

caci6n fundamental (Art. }O del acuerdo por el que se crea el Consejo 

rj~ciona l de Educaci6n a Grupos Harginados). 

la Direcci6n General de Educaci6n Indfgena (DGEI) y la Di --
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receión General de Educación para Adultos (OGEA) se crean para ofre- 

cer castellanizaci6n y educación para adultos . El re91a~ento interior 

de la SEP publicado en el di ar io oficial el 11 de septiembre de 1978-

creó en sustitución de la Dirección General de Educación a Grupos Ma~ 

ginados, dos direcciones generales que se enca rgan dentro de sus fun_ 

ciones primordiales de los dos subprogramas. El Subprograma de (aste
llanización a cargo de la Dirección General de Educación Indfgena y -

el Subprograma de Educación para Adultos a cargo de la Di rección Gen! 

ral de Educación para Adultos eue hasta 1981, llevó sus servicios a -

todo el país . 

En t re los servicios m.!s importantes de la Oi rección General 

de Educación para Adultos (OGEA), se cuentan con l os centros de ed:Jca 

ción básica (CESA) los cuales desarrollan actividades de instroduc··· 

ción a la primaria (alfabetización) y primaria intensiva. Se locali·· 

zan fundamental mente en á r eas urbanas y se rigen por el calendario .. 

oficial. Hasta 1980 e~istian 983 CEBA atendiendo una población total· 

de 9,903 adultos. En el ciclo escolar de 1979 se acreditó a 24,625 .• 

alumnos . Otro servicio lo constituyen las ~l isiones Culturales orie n t~ 

das pri r.c i pa 1 mente haci a la educac i ón de adultos en cemun i dades ru ra

les , desarrollando actividades· de capacitación y, en menor medida, de 

at ención a la educaci6n general básica. Para 1980 e~istfan 215 Misio-

L
nes. con 1,700 maestros, atendiendo a 645 comunidades y a ur.a pobla - 

c16n total de 202 ,800 personas. 

Un servicio fundamental es la tel esecundaria , div i dida en 

647 federales y 120 estatales (1980), cor. una poblaci6n atendida de-

79,415 alumnos en total y con 2,692 maestros. Oe dicha población e9~ 

saron 20 ,095 personas. 

Otra moda li dad de at enc i 6n l a const i tuye l a primaria noctu! 

na que para 1980 contaba con rMS de 450 centros et'I todo el país, ate!!. 

di endo a una pobla ci ón de 65 , 621 alumnos. Ju nto a ésta se encuentran

las escuela s secundarias pa ra t r abajadores que en el ciclo escolar 

1978- 79 at endieron un total de 111,791 alumnos. 

( Otro aspect o muy importante de la educación para adultos 10 

\ constituyen la pr imaria y secunda r ia abierta . A con t inuación se pre- · 

l senta n l os da tD~ bá sicos para es ta s modali dades en 1979 * 

j 
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Primaria Abierta Inscripción 21,000 
Atención 27,000 

·Egresados 4,000 

Secundaria Abierta Inscripción 97,000 
Atención 98,000 
Egresados 8,000 

Corno se puede observar el nivel de eficiencia del sistema -
abierto, medido por la cantidad de exámenes presentados y aprobados.
en relación con el total de la población incorporada es muy bajo, y -
referido al total de la población demandante, insignificante. Igual-
mente las modalidades de atención escolarizada son insuficientes para 

! atender a toda la población demandante (Pescador, 1980). 
l En mayo de 1981 se creó el Programa Nacional de Alfabetiza

ción (PRONALF). El gobierno de la República estableció dicho programa 

con el propósito de alfabetizar a un millón de personas en un año y -
de hacer que usen el alfabeto todos aquellos que lo adquieran. 

El 31 de agosto de 1981 se creó el Instituto Nacional para
la Educación de los Adultos (INEA), por decreto presidencial. 

Una de las razones que condujeron a crear el Instituto, fué 
la de constituir un organismo que, con una sola coordinación, se abo
case a lograr la continuidad que la tarea requiere, con la flexibili
dad que demanda la población a la que esta dirigido. 



II. LOS SISTEMAS ABIERTOS. 

La educación abierta, .también conocida como educac.ión a lli~ 

tancia o sistema abierto de enseñanza, fue concebida para facilitar -
el aprendizaje. El término sistema abierto pretende identificar una -
modalidad educativa por contraste con la que se realiza en las aulas 
-----·- - - -- - - ---
cl_tl_ll_s.tema_e.sco lar izadQ. 

Desde el punto de vista de la filosofía educativa, la educ! 
ci6n abierta representa una forma particular de enseñar, y consecuen
temente de aprender, la cual se basa en la concepción de que el edu--- -- ----·- - - --
cando es un s_e.!:. pensante a quie~~!U!"º no tiene el derecho de S.2., 

meter a camisas de f~zas ac~dém~~. limiten su creatividad;¡ o 
tencialidad . 

El asesor tx:ab.aj.a._.s.temp r::e- de mutuo acuerd corr--el- a lu~ 

juntos de~n cuales serán las tareas y los objetivos del aprendiza

j~erendizaje se convierte así en una _comunicación bidireccio~~ 
y en un esfuerzo cooperativo . 
....__. - --

Ya en los escritos de Platón se encuentran este tipo de ---
ideas, las cuales son recogidas.muchos siglos después, por Rousseau. 
Sin embargo, las concepciones de estos autores y de sus discípulos no 
influyeron en mucha medida en las prácticas educativas del momento -
histórico en que fueron desarrolladas. 

El movimiento progresista (De~y t. Dewey, 1915J pro11orciooó. 
los antecedentes contemporáneos más importantes de la educación abier 
...._.__~ -
~al convertirse en el movimiento_más infl~yerU:e_de pi:j nci P.ios de~ i 

glo. Dentro de los postulados más important~s del progresismo, está ----- -
los que se refieren a que la educación debe ser compatible con el cr~ 

cimiento natural del niño. La vida académica no se divorcia de la vi-
. - ----- -

da de la ·comunidad. Se enseña haciendo. Las actividades académicas de 

ea y dentr::.o d ~! 

haber interés en educando Rara escoger y - -evaluar las consecuencias de su aprendí 
Distintas escuelas exper imen tales se organizaron siguiendo 

los postulados progresistas y se prepa raron centros de entrenamiento 
de maestros siguiendo estas prácticas. 
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Las recomendaciones de es peci a lista en dif icultades de 

aprendi zaje como Hol t (1964-1967) y las propuestas metodológi ca s de -

los llamados "sal ones abiertos" se dirigen en la misma dirección 

(Kohl, 1967 y 1969). 

Paulo Freire (1976) defiende una concepci6n liberali.!!l~ra

de la educación Que es muy amplia , y Que comprende la s ideas se~ala ---- . 
das, con la virtud adicional de su concepci1n de participaci6n polit..!. 

ca y social adaptada a la realidad de los pafses en desarrollo. 

A nivel de la po1itica educat i va global, esta ideas de edu - - -
cac ión ab ierta, han tenido--el efecto importante de perrn i tir_la_ posibi ---.... - - ---- -
lidad de alca nzar cierto grado de flexibilidA.UnJa.s estructuras bu-

rocr.Iticas educativas, dismuniyendo la importancia Que seJ.e...,¡:!a.ba-a

] a obtenci ón de reQu i s itas esco la res forma 1 es, de esta manera. cornen 

zanco por e~ per i mentos y luego por polfticas concretas, se ha penmi ti _ 

.dO el acceso a la educaci6n a personas Que tien_~XpeI.ll.n0.U.n:dA. 

Después de todo l!: Que importa no es el aspecto fonnal -, sinQ.. l.!..L..el a.:.. 
ci 6n entre asesor y educando, 
, -

Es por es to Que desde el punto de vis ta pr.Ictico l a concep 

ción que util izaré al referirme a la educación abierta. y sin restar- ' 

'iefmportancia a la filosofia que 10 sustenta, es la de una polf tica-

1 ibera 1 de acceso a 1 as i ns t i tuci ones de ense"anza. El derecho a rec..!. 
- bir educación estará entonces determinado por cr iterios diferentes a

los de la Simple obtenci6n del certif icado formal de nivel académico
anterior. 

En este sentido la educaci6n abierta tiene tomo fi na li dad -

o! recer un servj ci e educativo .a una pob lael 6n. que_pCL.J::az s la 1 ei -
c~ edad, ocupaci6n, distancia tl~o~sPQrible. sal ud, condici~n 

econ6Aica y otra s , no ha tenid9_opor.tunt.da.d oLlniciar __ PCQ..segllir 0_ 

tem; nar sus es tJld..j qs .• 

El sistemd abierto elimina la necesidad de asistir cot i dia

namente a un plantel educat jyo.~ite estud1ar en el pro 10 h09ar, "_ . -- - -
~presa o en cualquier otro sitio ton el horar10 que conv i ene a cada-

- - -- - -- - --e studian~. Por contraste con el s fsteMa escolar, q~e precisa de hor! 

ríos f1 jos, aulas, relac16n presencial con maestros'y q!J~ está orlen
tado a ense"ar a nfftos y j6venes, el sistema abierto tiene las sl---

guientes caracterfsticas: 

- Of rec e a cada estudiante la posibilidad de adquirir cono-
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c~s al ritmo que determ ine e~ ~o de su_tJempo.-Ubr: 

- Ofrece la oport unidad de esturliar ~ cual uier sitio sin

necesidad de desatender el trabajo !!....ocupac ión habig¡ª) ... 

- Se basa en la capacidad de los adultos para aprender por

ellos mismos; esto implica disciplina personal, un cosiderable esfueE. 

zo del estudiante y una asesorfa efectiva. 

- Se apoya en la orientación de asesores y en el uso de te~ 

tos diseñados para facilitar el autodidactisMo. 

La asesoda es el elemento de contacto "personal" que la --

institución ofrece como servicio al estud ian te, es un apoyo para --- 

orientarlo y para formar "círculos de estudio". Una vez ql.le el estl.l - 

'ti ante se siente preparado en la materia, presenta su edmen y éste 

se eva lúa por distintos medios, manueles y electrónicos. 

Frecuen temente, el s i stema abierto de enseñanza incorpora 

medios masivos de comunicación tal es como l a televisión y el radio, 

J os cuales se util i zan C0f!10 elementos de apoyo. 

A. lOS SISTEMAS ABIERTOS EN MEXICO. 

El desarrol lo de los sistel"las abiertos en México es fruto -

de dos hechos fundamental es; el reconocimiento de Que el autodi dacti~ -\ . 
mo es una fonma de aprendizaje y la imposib i lidad de satifacer en su 

'y totali dad la demanda educativa mediante la modalidad escolar. 
Con la creación del CEMPAE y la promulgación de la Ley Gff¡.e. 

ral de Educación 1 ' "a ley flacional de Educación para Adulto s , la .!du-

cación abi erta recibió un impulso muy slgnHica ti vo • 

• El CEMPAE conciente de la necesidad de ampliar las oport~ 

nidades educativas .-ge~e 1971 investigª-y crea un mOdelo de enseñan

za abierta. Al mismo tiempo recopila y clasifica informacJ6n r"fe"en

te a la aplicación de dich~s sistemas en varias partes~l ' mundo! a -

qjferentes~veles, con el fin de apr 2.vechal" estas experiencias y di 

señar un modelo que responda a la particul ar idiosjncrasia del pu~bl o 

. ~exif~o , Fi nal mente revisa y actualiza los medios empleados en la !~ 

plementación. aplicación, evaluaci6n y retroalimentaci6n de esta moda 

1 idad " 
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La Ley Federal de Educación en su articulo IS del capitulo-

11 establece: El sistema educativo nacional comprende l os tipos e1~ 

mental , fIledio y superior en sus modal ¡dades escolar y extraescolar ". 

De ~ ,:uerdo con la ley Nacional de Educa c i6n para Adultos, '~Ia educa.::;

ción pa ra adu 1 tos es unl fa rela de la educac i 6n ex traesco lar--QuL1.,.e ba _ 

sa en el autodidactisr.;o y en la solidaridad social, como los medios -

molis adecuados pa ra adqu i ri r, transmil i r y acrecen ta r la cu 1 tura y ~ 

!!J eter la concie(u;ja de unidad entre~ los distintos sectores _q)!e com

paren la pobl aci6n ". 

?ira instrumentar deb i damente las dis posiciones legales en

esta It'.ateria, se cre6 en 1976 el Sisteona Nac ional duducac.t6n....par.d~ 

Adul tos (SNEA) por ~edio del cual, se establecen las acc iones y meca· 

nismos para ofrecer un servici o educativo penmanente a les adultos. 

Los adelantos Que experimentan la ciencia la téc nica pedagQ 

gica y la expansión de los medios de comunicaci6n ~siva hacen Que el 

adulto aproveche l as facilidades que ofrecen los sis tema s abiertos de 

esducaci6n . 

Esta ~odalidad ;lemite cubr i r un radio geográf ico numér ica· 

~ente más significativo. Es adecuada para diversos niveles educatl 

vos, asi como para las actividades de educaci6n no formal. 

UD programa dise~ado en sistema. abierto, i.";)pli ca el trabajo 

e~equ ipo de muchas personas.; tos e_spec i a1istas e.11 la_ discJplina y en 
__ ~terias afines. los expertos en educaci6n, en diseño y ildmi~istra·-

ci6n' y ~d~.Jle PLoducen-apOyos_didácticos para radio y televisi6n, 

se reouiere la participación de los especialistas en prOducción y co

municación a través de los medios masivos. 

Generall'lEnte en un sistema abierto de ense~anza se..pueAi!!
distinguir, entre otros , los siguientes elementos; destinatarios, pr,2. 

grama de estudios. textos y apoyos did&cticos impresos, asesoda Y--=.

e"aluacHln académica, instalaciones y ayud!s aus!.i0'd-s.!:!! l...!.! . 

los pro2ramas Que se ofrecen mediante el sistema abierto -
tienden a generar en los usuarios, la capacidad de M aprender a apre!!. 

der " , I'!ediante el estudio persooal. autodirigldo y autoevaluado, ~ue 

r~u l ta s~mente ~otivador para quienes t i enen interés en aprender -

y desarrollarse . 

l .Q.L..te~ t os y_ e L l'Ia teda 1 impreso ~on elementos i ndi spen sa-

::': es del s is ter.ld abierto. l os textos ~e elaboran de fIldllEril que ~u di · 
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seño . y estructura faciliten el autodidactismo· señalan l os objetivos - - - - -
educacionales gene~} e~y _específicos . de los capítulos y unidades de

estudio, recomiendan actividades adicionales para apoyar el ap~endiz~ ..____ __ .._,_-- --- - - -- ~- --
j~, .J.!is l_uyen resúmenes y guías de autoevaluación para que el estudian-
te conozca su avance antes de presentarse a examen. 

B. EDUCACION BASICA PARA ADULTOS POR SISTEMAS ABIERTOS. 

26 millones de adultos permanecen marginados de la educa--
ción básica . La limitación de recursos por parte del Estado y por pa_:c 

te de los adultos, la edad, la inercia, el trabajo diario y la dispe_:c 
sión geográfica entre otros factores, hacen impos ible proporcionar la 

educación escolar a toda la población adulta. Para enfrentar este orQ 
blema la SEP, a través del !NEA, desarrolla el programa de educación

báska para adultos, por medio del cual se ofrece la opor tunidad de -
alfabetizarce, de iniciar, continuar o concluír la educación primaria 

y la secundaria mediante los sistemas abiertos . 

l. LOS PRINCIPALES ELEMENTOS QUE INTEG RAi! LA EDUCACION B.!\SICA 
PARA ADULTOS MEDIANTE SISTEMAS ABIERTOS. 

l. l. EL ASESOR. 

Puede ser asesor toda persona que haya terminado la secunda 
ria y tenga verdaderos deseos de ayudar a estudiar a un grupo de adul 

tos. 1 

El asesor guía y orienta a los círculo de estudio; mantiene \ 

vivo el "interés del adulto y fomenta en él una actitud permanente de- \' 
estudio autodidacta. 

El asesor debe cumplir el compromiso que adquiere con los 
estudiantes y mejorar su propia capacitación en forma autodidacta. 

29 



l . t. EL ESTUOIA~7E EN CIRCULOS DE ESTUDIO. 

El aprendizaje se facilita si los estudiantes se reúnen pe~ 

ri6dic.1mente en un circulo de estudio para intercambia r experlencfas, 

.a~~lia r conocimientos y resolver dudas. 

El cfrculo de estudio se fonma con vecinos, compa~eros y a

~igos que c~mparten el deseo de ayudarse mutua~ente en el proceso de~ 

~~rendi za je. 
Se sugiere que los participantes se reúnan al menos dos ve~ 

ces por semana . 

.las indicaciones sobre- cómo fonna r un círculo de estudio. ~ 

cómo es tud ia r y cómo orga nizar las reuniones, se explican ampliamente 

~ el auxiliar dio.l:ctico titulado Primaria Intensiva para Ad;¡ t;s-: --=-_ 

Círculos de Estudio, elaborado por CEMPAE y editado por la Secretar1·a 

de Educaci6n Pública. 

1.3. LIBROS y MATERIALES DIDACTICQS. 

~o a~esores como estudiantes deben utilizar l os libros y 
materiales didActicos que se especifi can más adelante. Estos f ueron -

di señados para adultos autodidactas ; en su elaboraci6n se tomaron en

cuenta los intereses, el lenguaje y experiencia de los adultos. 

1.4. ACREDITAC ION y CERTIF ICAClON DE ESTUDIOS. 

l a SEP ha implantado a nivel nacional el sistema de acre<li

taci6n de estudios de educaci6n Msica; al aprobar los edmenes co~~~ 

rrescondientes a la primaria y secundaria. expide un certificado que 

t iene la I'lisrna validez y da los miSlt',os derechos que los certificados 

~bteni dos en la escue la . 

Para ob tener el ce rt ificado de estudios, tanto de la prima

r ia cemo de la secundaria, los exámenes pueden presentarse en dos for 
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mas: 
a). Parcialmente. Se acreditan 12 ex~menes, tres por cada -

~rea de cada parte o grado. 
b). Globalmente. Se acredita n 4 ex~menes. uno por cada ~rea 

de aprendiza j e. Cada examen comprende las tres partes si se trata de

la primaria, o los tres grados si se trata de la secundaria. 

1.5. NIVELES EDUCATIVOS . 

los nivel es educativos Que comprende l a educaci6n b~sica -
son los sigu ientes: 
al. Introducción a la Pr ima ria: Alfabetizaci6n. 

la alfabetización corresponde a la fase introductoria de la 
educación básica. En esta etapa el estudiante adquiere destrezas cul
tu ra les b&sicas como la lectura. la esc ritu ra y el dominio de las cu! 
tro operac iones fundamen tales de la ar itmét ica. Estas habil idaGes --. 
cons tituyen instrumentos indispensables para el aprendizaje posterior. 

La a lfabetizaci6n se realiza con .la ayuda de un asesor y de 
cinco lib ros: El nuevo Dia , pa ra el asesor y usuari o, Lib ro de Hatem! 
titas, Lecturas de Reforzamiento y Manual del Alfabetizador. 

b) ... Pr; l1Idria Intensiva para Adultos. 
la primari a intensiva para adultos (PRIAD) consiste en un . 

programa de educaci6n fundamen tal especialmente di señado pa ra adultos 
autodidactas. El programa de estudio comp rende cuatro ~reas de con~ 

ci miento: Español, para amplia r las posibil idades de COIIIUni c'acH5n a -
través del dOfllin io del lenguaje oral y esc rito. MatemHica ~ .para des
cubrir el lenguaje de los números, las relaciones que se pueden esta
blecer entre todas la s cosas . Ciencias Natu rales. para aprender el ~ 
nejo de l os métodos Cientifi cos que posibilitan el aprovechamiento r! 
cional de los recursos naturales y el cuidado de la vida. Ciencias - 
Soci ales , para entender la organizaci6n de la propia sociedad a través 
de metodologfas socio- hist6ricas y desarrollar soluciones adecuadas· 
a las neces idades indi viduales . fam1liares y comunitarias. 

El programa se estud ia en doce libros de tex to que compren 

den las cuatro área s de conocimien to menci onadas, cada una dividida -
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en tres partes . 

AAEA 1, PARTE 

Matemáticas 1 

Español 1 

Ciencias Soc iales 1 

Ciencias Naturales 

El estudio de 1" doce 

adqu i r i r unoLp.repú",ici 6n que 1 e 

da personal, familiar y soc ial. 

c). Secundilria Abi erta. 

2' PARTE 3, PARTE TOTAL 

3 

3 

3 

3 

1 ibros d, te)(to penni te al adulto 

ayudar.! a mejorar la cal idad de su , ¡ 

, -

El prog rama de estudios de secundaria , cubre las mismas ---

áreas que la pri r.laria; Español, MatemSt icas, Ciencias Sociales y Cie,!! 

cias Naturales. Se desa rrolla en veinte 1 ibros de te)(to especi a lmen te 

diseftados para este sistema. 

"EA ler GRADO 20 GRADO 3e r GRADO TOTAL 

Mil temoft le a s 2 2 2 6 

Español 2 2 2 6 

Ci encia s Sociales 2 2 5 

Ciencias Naturales 3 
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JI1. El INST ITUTO IIACIQtIAL PARA LA EOUCACION DE LOS ADUlTOS . (lNEA) 

El In stituto Nacional para la Educación de los Adultos fué

creado en septiembre de 1981 po r decreto presidencial como un organi~ 

mo descentralizado de la Adm i nistración Pública Federal, con respons! 

bilidad ju rfdica y patrimonio propio, que tendrá por objeto promove r , 

organizar e impartir educación básica para adultos. 

Una de las razones que condujeron a crear el ¡NEA fué la de 

constituir un organismo que, como única ta rea ,se abocase a lograr la

continuidad que la tarea requiere, con la flexibilidad que demanda la 

poblac ión a la que está dirig ido . 

Dentro del objetivo del sector educativo de asegurar la ed~ 

cación básica a toda l a población , se propone para orienta r la acción 

del Instituto el siguiente objetivo general: 

Of recer a los adultos educación básica y pr og ramas que con

tribuyan al desarrollo de sus capacidades, para que mejoren la cali-

dad de su vida e impulsen el bienestar soci al y económico del !,afs. 

Para alcanzar este objetivo, las acciones del Insti t uto se 

organizan en programas , subp rogramas y proyectos. 

los programa s son seis . cuatro sustantivos y dos de apoyo . 

Sustantivos: 

l. Alfabetización. 

2. Educación Básica . 

3. PrOOloción Cultural . 

4. Capacitación para el Trabajo. 

Ce Apoyo: 

5. Cal idad de la Educación. 

6. Administración. 

Los subprogramas son 16 , cada uno de el los con una meta y -

con un responsable, asociados a cada uno de los se is programas antes

señalados , de la siguiente manera: 

Al programa L Alfabetización. 

1.1. Al fabetización Directa. 

1.2. Tej e-alfabetización. 

1.3. Taller de alfabetización. 
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Al programa 2. Educación Básica . 

2.1. Educación Básica Comunitaria. 

2.2. Educación Básica en Centro!. de Trabajo . 

2.3. Educación Básica a tri!.vés de medios de comunicación colectiva. 

2. 4. Educaci ón por gobiernos Estatales. 

2.5. Ac red i taci6n y Certificac i6n. 

Al programa 3. Promoción Cultu ral . 

3.1. Salas de Cu l tura. 

Al programa 4. Capacitación para el Trabajo. 

4.1. Capacitación para El Trabajo. 

Al programa 5. Calidad de la Educación. 

5.1. Investigación e innovaci6n. 

5.2. EvaluaciGn de sistemas y procesos educativos. 

Al programa 6 .. O,dministraci6n. 

6. 1. Planeaci6n. 

6. 2. Recursos ~~teriales, Fi nanzas y Personal . 

6.3. Infomación y Relaci ones Públicas. 
6.4 . Ju r ídicos. 

A. MARCO J URI OICO DE LA EOUCACIOH PARA AOULTOS. 

El. marco j urídico de l a educac ión pa ra adultos está defjn j ~ 

do por el articulo 30 consti t uci ona l , la Ley f ederal de Edu caci 6n, la 

Ley de Educaci6n pa ra Adul tos y diversas disposiciones del ejecut ;vo~ 

f ederal. 

Art ícu lo 30 de la consti tuci6n polfti ca de los Estados Uni ~ 

dOS Mexicanos (5 Feb . 1917). 
El art ícul o 30 señala los pr inc i pi os recto res de la educa~~ 

ción en Hé.dco y es tablece que la educaci6n para adultos: 

~ Debe ser democ ráti ca , cons iderando la democraci a no so l a ~ 

!'lente como una estructu ra juríd ica y un régimen polftico, si no como ~ 

un sistel'la d~ vida fundad~ en el cons tante mejoramiento económico, so 
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cial y cultural del pueblo. 

Debe ser nacionalista, es decir, facilitar la comprens1on 

de nuestros problemas y el aprovechamiento de nuestros recursos. 

- Debe contribuir a la mejor convivencia humana. 
- Debe ser laica. 

Ley Federal de Educación. {29 Nov . 1973). 

Esta Ley establece que cualquier persona podrá acreditar -

sus conocimientos independientemente de la vía por la cual los haya -

adquirido y se podrán reconocer oficialmente los estudios realizados 

en la modalidad extraescolar. 

El artículo 60, establece uno de los fundamentos jurídicos 

de lo que se conoce como el subprograma de educación básica en cen--

tros de trabajo, al señalar: " El sistema educativo tendrá una estruc 

tura que permita al educando en cualquier tiempo incorporarse a la -

vida económica y social y que el trabajador pueda estudiar ". 

El artículo lOo menciona que: " Los servicios de la educa-

ción deberán extenderse a quienes carecen de ell os para contribuir a 

eliminar los desequilibrios económicos y sociales". 

Ley Nacional de Educación para Adultos (31 Dic . 1975). 

La cual dice que la educación para adultos es una fonna de

educación extraescolar basada en el autodidactisrno y en la solidari-

dad social corno medios adecuados para adquirir, transmitir y acrecen

tar la cultura. 

Sus objetivos son: 
a). Establecer la bases para que toda persona pueda alcan

zar los conocimientos y habilidades equivalentes a los niveles de la 

primaria y secundaria. 

educando. 

b). Favorece la educación continua en y para el trabajo. 

c). Fomentar el autodidactismo. 
d). Desarrollar las aptitudes físicas e intelectuales del 

e). Elevar los niveles culturales de los sectores de pobl~ 

cienes marginadas. 
f). Propiciar la fonnación de una conciencia de solidari-

dad social y, 
g). Promover el mejoramiento de vida familiar, laboral y -

social. 
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Esta ley precisa el ámbito de sus destinatarios al sei\alar 

en su artfculo 20 : 

" la educación general bdsica pa ra adultos forma parte del 

siste'l1i1 educat ivo nacional y esU destinada a los mayores de 15 ai'los

Que no hayan cursaC:o o condurdo estudios de primar i a o secundaria". 

B. MARCO JURIDICO DE LA EDUCACrON SASICA EN CENTROS OE TRABAJO. 

AdewJ s del ~arco ju rfdico relacionado con la educación gen! 

ra l , e~hten dispúsiciones y convenios que regul an h educación bási

ca en centros de trabdjo esoecificamente. tales como: 

Convenio: SEP· Secretaría del Trabajo y Previsi6n Social--

Congreso del Trabajo (Mayo 16, 1979). 

Es te convenio marca el inic io del subprograma de educaci6n

básica en centros de traba jo cara apoyar la promoci6n , organización y 

operación ele los servicios de educa c i ón básica pa ra los trabajadores

en las e<r.p resiI$ del sector privado. 

Reglamento para la organización de l os servicios de edJcación 

general bdsica. (Diario oficial de la federación, diciembre 24 , 1979). 

Señala Que: .. las dependencias y entidades de la Admínistr,! 

ción Pública Federa l. centralizada, establ ecerán y sostendrán perma-

nentemente centros y servicios de promoción y asesorfa de educación -

general b.fs ica pa ra adul tos". 

Esta reglamentación al artículo 21 de la ley Nacional de -

~ducaci6n para Adultos ha permitido que en todas las dependencias y 

organismos del sector públi co, se brinde la educación b.tsica a los -

traba jadores y familiares de estos que asf 10 . requieran y se les den 

las facilidades necesarias para la realización de sus estudios. 

Convenio entre la Secretaría de Educación Pública y la Se-

creta da del Trabajo y Previsión Social. (Juli O 22, 1980). 

Se firelé con el objeto de logra r mayor vinculación entre la 

educac ión y la productividad y convinieron Que la educación fuese re 

conocida como parte de los programas de capacitación y adiestramiento 

de I~s E!"I1presas y Que las habilidades laborales fueran convalidadas -

dentro de los planes y pr ogramas de educación. 
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Criterio de inclusión de la educación básica para los adul

tos en los planes de capacitacHin y adiestramiento. (Agosto ZZ, 1980). 

Este ha facilitado a las empresas el cumplimiento de la ley 

Federal del Trabajo en materia de capacitación y adies t ramiento y ha

penmitido promover la primaria y secundaria. 

Sus bases son: 

- Se podrá df!dicar a la educación tk1sica hasta un 40% del

total del plan de capacitacHln en función de las horas-hOO1bre que se

vayan a impartir al total de los trabajadores. 

- A un mismo trabajador se podrá impartir hasta seis meses 

de alfabetización, 24 meses de prilllllria in t ensiva y 24 meses para se-

cundaria abierta. 

- El pr ograma de educación tk1sica dentro de los planes de

capacitaci ón deberá ser aprobado por los trabajadores o sus represen 

tantes. los cursos deberán impartirse dentro de la jornada de trabajo 

y registrarse ante la unidad coordinadora del empleo, capacitación y

adiestramiento (UCECA). 

37 



IV. E[}IJCACION BAStCA EN WHROS DE TRABAJO. 

A. EDOCACION y DESARROLLO ECONOHICO. 

Actualmente se le cons idera a la educación como una meta - -

del desarroll o econ6mico :; como un factor i mpor tante del mismo" la·· I 
educación difunde los avances de la c iencia en el campo práctico de -

las tareas del desarrollo, si la c iencia deja a la za ga la di fusi6n y 

aplicaci6n de sus desc ubrimientos , vía la educacHin, se origi na el --

grave problem.l de la escasez de tra bajadores calificados. I 
En este sentido la educación . la capacita ión y el adies tra- / 

miento se estudian actualmente como factores del desarrollo econ6micof 

se ha bla de inversi6n educativa, insumo huma no, producci6n de mano de 

obra. como elementos de la planeeci6n educativa ,el concebi r a la edu 

cién como fact or relevante del desarrol l o económico impl ica poner - r 

en estrecha relac i6n el análisis de l a posi bilidades educativas con -

l os requerimientos reales de ocupac l00, considerando asf un p"lantlM-

miento integral. economía-sociedad, foma ción del sistema educativo, " 
para Que pueda hablarse de un desarroll o económico impo rtante, es me

nester considerar las metas nacionales en cuyo cumpl im iento i ntervie

nen dife"rentes factores, entre ellos el educati vo. 
Es por esto e l "intert'! s· del gobierno federal, de estable-

cer en algunos de l os ámbitos del apa rato productivo , como son; empr! 

sas paraest3tales y empresas de l a iniciativa privada, programas de 

educaci6n bási ca para adultos como precurrentes para desarrollar en - 1 
un Mediano plazo proyectos más c~plejos dirigidos a mejorar el apro

vechamiento de l os r ecursos naturales aumentando la producción , la - 

distribuci 6n en el mercado interior y exterior y el justo reparto de 

la riqueza. 
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U.N.·A.M. CAMPUS 
IlTA~ 

B. OBJETIVO DE LA EDUCACIOII BASICA EN CENTROS DE TRABAJO. 

Procurar que en los centros de trabajo de los sectores pú--

blico , privado y social se brinde a l os trabajador es la oportunidad -

de alfabetizarse, iniciar , continuar o concluir su educación primar ia 

y secundaria, para que eleven su nivel educativo y cultural en benefi 

cio de su vida fam11iar, l abor al y social. 

C. POLITICA$. 

IZT: 1001106 
- Mejorar la calidad de los servici os ofrecidos con el objet:J 

de consolidarlos y elevar su eficiencia. 

Di fundi r y promover ampl iamente el subprogr ama. 

Desarrollar nuevas alternativas de atel'lción, organización 'j 

operaci6n del subprograma más acordes con las necesidaaes y caracte-

rfsticas de l os demandantes y las condiciones de las entidades feder! 

tivas. 

Vincular la educación básica con la s actividades producti- 

vas y l as de la vida diaria. 

Procurar el desarrollo profesional de todos los participan

tes en el subprograma. 

Proporcionar estimlllos no econ6micos a todos los partic i pa.!! 

tes en el SlIbprograma. 
Evaluar permanentemente los aspectos cualitativos y cuanti

tativos del subprograma. 

D. NORWI$. 

El subprograma deberá; 

Desarrollarse de conformidad con el marco jurídico que -

10 sustenta. 

Brindar los servicios educativos a todas las emp r esas, -
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instituciones o agrupaciones que lo soliciten. 

- Pro¡;iciar la participación fIlultisectorial a través de a.f 

ciones concertadas de vinculación. 

- Operar proyectos especiales con base en las caracter fstl 

cas y necesidades de grupos específicos. 

- Oesarrollar acciones de investigación documenta l y de -

campo pa ra integrar bancos de info~ción de acuerdo con sus requeri

mientos. 

Programar sus metas de atención por jefatu ra de zona de 

acuerdo con el siguiente orden de prioridad: alfabetización, primaria 

y secundaria, 'J llevar sus controles ce eficiencia por jefatura de zo 
oo. 

- Considerar como criterios de prioridad la magnitud de la 

deManoa potencial en cada centro. 

- Oar prioridad a la promoción directa ante facilitadores 

y usuarios a través de los agentes de enlace educativ o. 

Procurar la utilización de los medio s de comunicación co 

lectiva y de otros med ios para difundir amp liamente las característi

cas y benefici os de la educación básica de acuerdo con 105 lineamien 

tos establecidos por la unidad de Infonmación y Re l aciones Públicas. 

- Dirigir la difusión a los tres segmentos posibles recep

tores (facilitadores, asesores, usuarios) y orientarla a las tres --

grandes acciones del proceso (inco rpora Ción , penmanencia y acredita-

ción) . 

Operar con base a los responsables designados por el pr~ 

pio centro de traba jado y con los asesores que éste destine para tal 
fin. 

-Procurar l a participac i ón de estudiantes en servicio 50-- 

c ial cuando el centro de traba jo no pueda proporcionar los asesores. 

- Br indar a los asesores cursos de capacitación inicial y 

curso s de actualización en forma extensiva al menos cada seis meses. 

- Capacitar a todo el personal que P<'Irticipa en aspectos -

técnicos, pedag6gicos y administrativos al menos una ~ez al a~o. 

- Adscribfr a los agentes de enlace educativo a las jefat~ 
ras de zona de acuerdo con l as neceSidades especfficas de cada entl-

dad. 

- Operar en los locales oue proporcione el propio centro . 
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con 1a frP.cuencia, duración y horario que éste establezca de acuer-

do con sus características y necesidades (es recomendable que los -
circulos de estudio se reúnan 2 horas 3 veces a la semana, dentro y

fuera de la jornada de trabajo). 

- Integrar los circulos de estudio por nivel educativo sin 
importar el número de participantes ( preferentemente con 10 o 15 -
trabajadores). 

Llevar un control administrativo por centro de trabajo, en 
el que se contemple e1 registro d~ responsable, del asesor y de los
estudiantes, asi como su avance educativo. 

- Entregar en fonna directa los materiales didácticos de -
la alfabetización y primaria ( es recomendable que se establezcan 
puntos de ventas de libros de secundaria en las jefaturas de zona 
con fuerte demanda en este nivel) . 

- Programar las actividades del personal operativo en for
ma tal que cada agente de enlace educativo realice un minimo de cua
tro visitas diarias y que cada centro regi strado reciba al menos dos 
visitas al mes. 

- Actualizar pennanentemente el catálogo de servicios y de 
circulas de estudio por jefatura de zona. 

- Llevar un control operativo de cada agente de enlace en
las jefaturas de zona donde se encuentren adscritos. 

- Captar mensualmente los datos estadísticos a través del -
subsistema de infonnación. 

- Entregar estimulas no económicos a los participantes. 
- Promover sistemáticamente a través de los agentes de en-

. lace educativo, la acreditación como un estímulo de reconocimiento -
al esfuerzo desarrollado. 

- Orientar y auxiliar a los responsables, asesores y estu
diantes, en los trámites inherentes al proceso de acredi ta.ci ón, a -
través de los agentes de enlace educativo. 

- ProclJ'lr la aplicación de los exámenes en los propios cen
tros de trabajo, independientemente del número de solicitantes. 

-Propiciar la organización de ceremonias para la entrega de 
resultados y estímulos como motivación y reconocimiento a los estu-
diantes . 

- Evaluar en forma integral los aspectos cuantitativos y -

cualitativos del avance. 
41 



E. CRITERIOS DE EFICIENCIA. 

- Adultos Atendidos: Cada agente de enlace educativo aten 

derá mil adultos en un año. 

- Adultos en Atención en Primaria: Cada agente de enlace -
educativo atenderá en este nivel el 30% de sus metas (300 adultos). 

- Adultos en Atención en Secundaria: Cada agente de enlace 
educativo atenderá en este nivel el 70% de sus metas (700 adultos). 

- Exámenes Acreditados: Cada agente de enlace educativo d~ 
berá lograr la acreditación de un exámen por cada adulto en atención 

en promedio, cada semestre. 

- Cursos de Capacitación Iniciales: La Unidad de Capacita
ción de educación básica deberá impartir este tipo de cursos a todos 
los asesores que se incorporen al subprograma. 

- Cursos de Actualización (extensivos): Los agentes de ap.Q_ 
yo pedagógico deberán visitar los centros de trabajo atendidos por -
cuatro agentes de enlace educativo, de acuerdo con las necesidades -
de apoyo técnico pedagógico planteádas por éstos. 

- Promoción y Seguimiento: Cada agente de enlace educativo 

deberá realizar un mínimo de cuatro visitas diarias a los centros de 
trabajo, procurando que cada centro registrado reciba cuando menos -

dos visitas de seguimiento al mes. 

F. ESTRUCTURA ORGANICA Y PROGRAMATICA. 

Los elementos que intervienen directamente en la operación 
del subprograma de educación básica en centros de trabajo son: el -
agente de enlace educativo que logra la incorporación de los adultos 
y el agente de apoyo pedagógico que favorece la retención de los es
tudiantes. El primero indu.ce, motiva, organiza y apoya administrati
vamente, el segundo, orienta, fomenta el autodidactismo y apoya técnj_ 
ca y pedagógicamente, en otras palabras al agente corresponde lograr 
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el establecimiento de los servicios y al agente de apoyo pedagógico 
el mantenimiento de los mismos. 

Para el control y supervisi6n directa del desernpe"o de las 
actividades de los agentes operativos, es necesaria la partlcfpaci6n 
de las jefaturas de zona a las cuales los agentes de enhce educati
vo estén asignados (dependencia administrattva) directamente y con 
el auxilio del representante de agentes de enlace educativo en las -
zonas de gran desarrollo industrial. 

El responsable del adecuado desarrollo del subprograma en 
todo el Estado es el coordinador de educaci6n básica, auxiliado por
el jefe de atenc16n a la demanda de educaci6n básica en centros de -
trabajo; l os responsables de la operaci6n directa de las actividades 
inherentes al subprograma son los jefes de zona,apoyados por los 
agentes de enlace educativo que cumplen sus funciones en su zona de 
influencia. 

De esto se desprende que es indispensable que haya una ade
cuada comunicac ión y colaboraci6n entre el coordinador de educación
básica y el jefe del subprograma con los jefes de zona y los agentes 
de enlace educativo, con el objeto de lograr la eficiencia en la op~ 
ración del subprograma. 

Programa 2. Educación Básica. 

Subprograma. 
2.2. Educación Básica en Centros de Trabajo (EBACET). 
Proyectos sustantivos. 
2.2.1. Atenci6n a la demanda . 

En la Administración PQblica Federal, Estatal y -
Municipal . 
En los sectores privados y social. 

2.2.2 . Proyectos Especiales. 

Proyectos de apoyo. 
2.2.3. Vlnculaci6n. 
2.2.4. Capacitación. 
2.2.5. Estimu los. 
2.2.6. Apoyo a la acreditaci6n. 
2.2.7. seguimiento y evaluaci6n. 
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~ MODELO OPERATIVO. 

El propósito fundamentol ·de este subprograma es procurar -
que en los centros de trabaj o de los sectores pUblico, privado y so-

"1.1al. se brinde a 1'05 trabajadores la oportunidad de alfabetizarse, -
in iciar. continuar o tenninar su educac16n primaria o secundarla para 
que eleven su nivel educativo y cultural en beneficio de su vida fami 
llar, labora r y social. 

P.ra l ograr este objetivo se ha dlsenado un modelo operati
vo orientado a propiciar que las insti tuciones y organizaciones ofre~ 
can la educac i6n b,s.sica a los adultos demanda ntes con el apoyo de su 
propia infraestructura. 

A través de este aodelo se logra que los centros de trabajo: 
- Noabren coordinadores o responsables encargados de la or

ganizaci6n y adiministraci6n de los servicios educativos. 
- Designen a los asesores o maestros necesarios para or ien 

tar el aprendizaje y favorecer el intercambio de experiencias de los 
estudiantes. 

- Proporcionen locales adecuados para que se reúnan 105 es
tudiantes en cfrculos de estudio o en consultorfa y para que éstos 
realicen sus exlmenes. 

- Establezcan la frecuenc ia y los horarfos de reunión ~e -
los estudiantes y asesores. 

- Convoquen a los trabajadores a reuniones tanto de promo-
ci6n y dlfus~6n del programa, asf como de organización y evaluación -
de los servicios educativos, 

. Para apoyar la tarea educatlva ."en 16s centros de trabajo el 
1nstituto tee)iza las siguientes acciones: 

- A través de los agentes de enlace educativo del subprngr.! 

o lleva a cabo la promoci 6n y la difusión 'de los serv.i--
eios educativos. 

o Brinda la asesada técnico, pedagógica y acininistratha 
necesaria para el desarrollo de la educación básica. 

o Establece un canal de comunicación permanente entre lú 
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figuras que intervienen en el proceso educativo. 
- A través de los agentes de apoyo pedagógico: 

0 Apoya al centro de trabajo en la solución de probiemas
técnico-pedagógicos. 

0 Establece estrecha comunicación con los asesores y est.!!_ 
diantes a fin de sugerir mecanismos y estrategias _ pendientes a optimj_ 
zar la calidad de los servicios y a mejorar la eficiencia tenninal de 
la educación básica. 

- A través de la Unidad decap.3citoción de educación básica: 
º Promueve la participación pennanente de asesores y mae~ 

tros en cursos de capacitación, con objeto de facilitarles ·el adecua
do desempeño de sus funciones. En los cursos no sólo se ofrece la ca- · 

pacitación indispensable para el desarrollo de la acción educativa, -
sino que se procura que los asesores y maestros se mantengan actuali
zados a través de constante discusión y retroalimentación de las expe 

riencias adquiridas. 
- A través de las jefaturas de zona: 

º Apoya y participa en las reuniones, foros y everKos que 
llevan a cabo los organismos cúpula con objeto de difundir y evaluar 

los servfcios educativos. 
º Apoya a los centros de trabajo por medio de la distribu 

ción de los materiales didáctios necesarios para la alfabetización y 

la primaria. 
0 Hace llegar a los centros de trabajo materiales de apo

yo a la promoción y difusión de los servicios educativos, y proporci_Q 
na los instrumentos administrativos para el control del avance educa
tivo. 

Una de las bases del modelo operativo de este subprograma -
es la participadón solidaria de todos los sectores, con lo cual se -
ha instrumentado un sistema de estímulos no econ6rnicos, por medio del 
cual se reconoce el apoyo que brindan los centros de trabajo a través 
de sus funcionarios o dirigentes, de los coordinadores o responsables 
de los servicios educativos y de los asesores o maestros; asimismo el 
subprograma otorga este tipo de estímulos a los trabajadores que se -
incorporan al programa de educación básica como estudiantes, de tal -
suerte que éstos se sientan motivados y mantengan su interés por el -
estudio hasta obtener la acreditación y certificación de sus conoci-

mientos. 
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Por úl tilr.o y con el ,, :'je tc de asegurar la eficienci a tenr.i· 
MI dei subprograma, los s~rvi(ios de acrecitaci6n y certificación se 
brindan en el propio centro de trabajo , pa ra 10 cual se cuenta con un 
calendario especial que permite la apl icación de ex&menes en el dra y 
a la hora ¡¡ue m.h convenga a los estudian tes y al centro de trabajo. 

la suma de los apoyos br indados tanto por los centros de -
trabajo como por el instituto así como la ejecuci6n de las fases que 
a continuación se describen , constituyen el marco operati'/o de este -
subprograN y sintetizan los procedilnientcs a través de 1-:15 cuales se 
hace pos ibl e el acceso de los adultos der.~nCantes a la alfabetización, 
la primaria y la secundaria. 

De acuerdo con el marco juddico que' sustenta la educación 
de los adu l tos y con base en los convenios susc ritos co~ organi smos 
de todes los sec tores, tendientes a propiciar la solidaridad social y 

a faci l ita r el acceso de los t rabajadores a la eooC<"lci6n b.i"sica , se 
ha instrumentado y puesto en ~~rcha un model o de operación basado en
la pa rt ¡c ¡ ~ac ién multisectorial J en el apoyo técnico-pedag6gico que
brinda el instituto nacional para la educación de los adultos con el
objeto de hacer llegar los servicios educativos a la población deman
da nte . 

El ~odelo de operación de educación b&sica en centro s de --
t rabajo comprende ,inco fases: 

PlaneaciÓn. 
Promoci6n, 
Orga nización. 
OpE'raci6n. 
Eval uaci6n y segui~iento. 

l. PlANEAC 10N. 

operaci6n 
la planeaci6n cor.templa todas las acciones previa s 
~ --

ce los servicJ-º..L educativos. Es la platafonna y el 
a la --
reQuisi-

to indispensable del Que se debe partir pa ra continuar con los ot ros ' 
cua tro aspectos Que integran el modelo operativo del subprograma. Den 
tr ~ de és te rubro se inc luyen las sigui entes act iv idades: 
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- Real i zar investigación doc~ental acerca del universo de

trabajo (ca ptac i ón de directorios y de datos estadfsticos sobre el -

número de centros de trabaje ex istentes , sobre el n~ero de trabaja

dores y distribución de los mismos, asf como sobre la demanda poten-

cial de alfabetización y de educación bfsica). 

- Clasificar la información y ehborar bancos de datos. 

- Oetenminar las prioridades de ~ tenci6n con base en la ma~ 

ntt~d y 10calizac i6n de los centros de trabajo. 

- Diseñar estrategias pa ra la penetraci6n a los centros de 

trabajo. 

2. PROMOCI(JI. ,...,. 
t í 1/--, 

la promoci6n tiene _~~ obieto fundamental. dar a conocer· - -
las cacacter{sticas y beneficios de la ~ducaci6n bis!ca, informar a -

los facilitaJ1Pfes~y.L.s~arios po tenciales acerca de las accion~ c¡~ 

se deben emprender para in strumenta r los servicios ~e alfa~tizaci~ 

.pr_illhlda y secundaria en los centros de trabajo, asf COl'lO motivar...2!!a 

l ograr la aceptaci 6n y el apoyo de quienes pueóen interver,ir en el -

proce so educativo. Para ll evar a cabo la pronoc i ón se ll ti1i za~ diver

sos materiales de apoyo ta les COr.IO: audiovisuales. carteles, trfpti-

cos~~ticos. volantes y folletos de infonmaci6n general y de motiva 

c~ecialmente diseflados pa ra este subprograma. 

Para alcanzar el objetivo planteado. la PrQmoci6n se lleva 

a ~bo en dos niveles: Directa e Indirecta_ MisMOS que pueden gene-

rarse en fOrffia simultfnea y paralela, o de manera independiente. 

En todos los casos, las acciones desarrolladas en uno de 

los niveles complementan y refuerzan a las realizadas en el otro. 

2.1. PROMOCION OIRECTA . 

Es te tipo de promoci6n se lle ... a a cabo directamente en los 

centros de trabajo. En algunos casos se aprovecha la relid6n estable 

c i da con los organi SlJ{)S cúplll a a qtle pertenecen. 1 en ot ros se rea 1 i z~ 
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el enlace acudiendo al centro de trabajo COn entidad productiva inde
pendiente con caracterfstlcas y con necesidades especiales de aten--
ci6n. 

Independientemente del apoyo que brindan los organismos cú
pula, la promoci6n de 105 servicios educativos se rea li za en cada uno 
de los centros de trabajo en forma individual a través de la siguien
tes acciones: 

- Establecer contacto oflcial con la máxima autoridad del 
centro de trabajo. 

- Exponer el objetivo del subprograma y dar a conocer los 
apoyos que brinda el instituto y, de ser posibl e, los que brinda el 
organismo cúpula a que pertenece. 

- Solicitar su participaci6n para brindar los servicios ed~ 
cativos a los trabajadores. 

- lograr la aceptact6n y apoyo al subprograma por parte de
la máxima autoridad del centro. 

- Solicitar la signaci6n de un coordinador o responsable de 
los servicios educativos. 

- Presentar el subprograma ante el coordinador o responsa-
ble designado y capacitarlo para el adecuado desempe~o de sus funcio
nes. 

- Formular un plan de trabajo con el coordinador o respons~ 
ble con el objeto de definir las actividades que se desarrollar~n, el 
tiempo que se invertirá en las mismas, las responsabilidades de quie
nes intervienen en el proceso y los recursos necesarios para instru-
Mentar los servicios educativos. 

- Presentar el subprograma ante los directivos del centro -
de trabajo a fin de obtener su apoyo para llevar accfones de dlfusf6n 
y motivac16n ante los trabajadores. 

- Levantar un censo de escolaridad para cuantificar a los 
estudiantes y a los asesores potenciales. 

Presentar el subprograma ante los trabajadores y lograr -
que acepten participar en el miSI!lO ya sea COl1lO estudiantes o bien tomo 
asesores. 



2.2. PROHOCION INDIRECTA. 

Se lleva a cabo en los organismos cúpul a en los sectores 
pÚblico, privado y social. Con ella se prentende lograr el apoyo y .. 
aval de dichos ol"9anismos para facilita r la introducción del subprogr! 
¡na en l os centros de trabajo sec tor izados o afiliados a los mismos. 

Las acciones que se llevan a cabo en este tipo de promo· 
ci6n , dependen de las caracterfsticas propias de cada organismo, sin· 
embargo , en todos los casos se contemplan los siguientes aspectos: 

· Es ta blecer el enlace con los directivos de los organi~ 
mas cúpula del sector privado, con l os funcionarios de estos organis· 
mos en el sector público y con los dirigentes de los mismos en el sef 
tor social. 

· Proporcionar la i nformaci ón acerca del subprograma 
haciendo énfasis en sus caracterfsticas y beneficios, así como en los 
apoyos que brinda el instituto para la operacHin de los servicios ed~ 
catfvos. 

- Sol icita r la participación de estos organismos y esta
blecer el tipo de apoyo que pueden proporcionar al subprograma. 

· lograr el apoyo al subprograma, asf como la difusión· 
del mismo a través de las siguientes acciones: 

" 8nitir cartas o circu lares a sus centros aftliados. 
" Invitar al instituto a participar en sus foros. 
" Organizar evetltos espec ia les para dar a conocer el . 

subprograma. 
" Incluir l a educación blsica en l os contratos colecti 

vos de trabajo de sus centros afl1 iados. -
" Suscribir conven ios de colaboración con él insti tuto. 
" Publi ca r artfculos sobre educación blsfca para tra

bajadores en sus propios boleti nes y medios de dtfu· 
5ión. 

" Llevar a cabo el seguimiento y la evaluación de las 
act iv idades realizadas . 
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3. ORGA:lI ZACI ON . 

Una vez hecha 13 promocil5n i nicial del subprograma ante ~ ~ 

las distintas instancias que participan en el desarrollo de la fun-

ci6n educativa, en esta fas_e s~llev~n a cabo las actividades logís 

ticas que permiten la ir.'.;¡lantac i6n de los servicios de educacil5n bá

sica en el centro de traba jo , mismas Que se describen a con t inuac i6n : 

- Seleccionar la modalidad educativa I".ás adecuada a las ca

racterísticas J necesidades de los trabajadores y del propio centro. 

Resgistrar a Tos estudiantes y asesores. 

Programar e impartir cursos de capacitación inicial para 

asesores .~ 

Determinar los lugares , dfas y horarios en que se brind! 

rán las asesorfas y/o consultodas e infOl'Tflilr a los participantes 

sobr e las caracterfsticas que tendrá la operaci6n de los servicios

educativos en ese centro de trabajo . 

- Proporc i onar los libros de te~to y ITlíIteria les did.Icticos 

necesarios para la alfabetización y la primaria y orientar a los 

responsables, asesores y estudiantes sobre la manera de adquirir - 

Tos libros de te~to de secundaria. 

~egi strar el centro de trabajo como centro de serví- 

cio de educaci6n básica. 

- Prog ramar la inaugurac i 6n de los servicios educa t ivos. 

4. PPERACION. 

En esta etapa se llevan a cabo las tareas inherentes al_ -

pr.'Jceso de ensei'ianu-apre'M12:a"je de 1 os- adu 1 tO! Ol'ganí zado.; ~ cfr

~~s~ es~~dio o. en servicios de consultorfa. 

las acciones que se der ivan para la operaci6n de la educa 

ci6n básica son: 

- Inaugurar los servic ios educativos (en todos los casos se 

procu ra que asistan a la inauguración. l os direct i vo s , dirigentes o 

funcionarios 1el cent ro de traba jo y un re¡:.resentantedel Instituto,-
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con obj eto de dar ofic i a li dad y formalidad al evento ). 
Entrega r carta s <le reconocimiento a los estudiantes por 

su deci si6n de incorporarse a los serv ic ios educativos en su centro 

de trabajo. 

l levar a cabo las sesiones de estudio con base en las ca 

r~cterfsticas establecidas y de acuerdo con la modalidad preY iamente

definida . 
Promover Ta acreditaci6n y certificaci6n de conocimientos. 

Est imul ar permanentemente a los facilitadores y usuarios 

a trav~s de la entrega de cartas de reconocimiento o diplomds. 
Rea lizar e l seguimiento de l os servicios educa tivos con -

obj eto de proporci onar la asesorfa técnica , pedag6gica y administratl 

va que se requ i era par a el 6p ti mo desarrol lo de los mismos. 

5. EVALUACJQN . 

En esta última fa se del proceso de ope rac i6n ~!!tab.lece -

la comparaci6n entre 10: programado y lo realiz ado con obje,toJleJ:ec;:. 
tifi car o ratificar el rumbo de la acci6n educati va. Para esto , se 

llevan a cabo las sigui entes act ividades: 

- Programar y efectuar reuniones periódicas de anSl is is y -

discusi6n del desarrollo de los servicios educativos con todas las ti 

gu ras que intervienen en e l proceso. 

- Analizar la eficiencia tellllinal de l subp rograma a tray~s 
de la reyisi6n de l os l ogros obtenidos en términos cuantitati vos y 

cualitativos. 
_ Proponer medidas correcti vas tendientes a optimizar la -

efici encia terminal del subprograma. 

H. COMENTARIOS . 

Por lo tanto, si bien es cierto que los centros de i nfon!1! 

ci6n ofrecen oportunidad para que 105 j 6yenes estudiantes se asomen -
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al ejercicio laboral, también es verdad oue la mayoría de ellos coin
ciden, al paso de los años, al afinnar que sus habilidades y conocí-

mi en tos 1 os aprendí e ron en el desempeño de su trabajo, entonces resul
ta que los centros de trabajo son las mejores fuentes de fonnación de 
los recursos humanos. 

No puede ser de otra fonna, porque si las instalaciones y -

materiales se encuentran en la propia planta, el trabajador se inicia 
y actualiza en ese lugar. Dejar sin estructurar y controlar este pro
ceso de aprendizaje que se da en el trabajo mismo, esperando que el -
individuo por ensayo y error adquiera los conocimientos y habilidades 
para .su puesto, llevaría de la mano un atraso en la producción de los 
bienes de servicio y una frustración del trabajador. 

Surge entonces la necesidad de sistematizar la fonnación -
del ca pital humano de tal manera que los resultados se optimicen con
ahorro de tiempo y recursos. 

No se pretende con lo anterior desechar la influencia forma 
do ra e integradora de la escuela, que independientemente de sus fa-~

llas, cumple sus propósitos particulares de introducir socialmente al 
individuo a . la cultura, sino que busca complementar de una forma per-' 
tinente las posibilidades del hombre en ese sentido, la educación pa
ra adultos en los centros de trabajo debe ser una de la fuerites prin
cipales en las que se apoye cual quier acción orientada a la capacita
ción y al adiestramiento de los trabajadores, ya que implica el repe~ 

torio mínimo necesario para poder aspirar a proyectos de mayor compl~ 
jidad tanto de información como de formación. 
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V. EL PAPEL DEL PSICOLOGO EN LA CAPACITACION DE PARAPROFESIONALES Y 
NO PROFESIONALES EN LOS SISTEMAS ABIERTOS. 

En 1980, el sistema educativo federal, los gobiernos de los 
Estados y los particulares atendieron a 22 millones de niños y j6ve-
nes, desde preescolar hasta educación superior, para ello emplearon -

100 mil centros de enseñanza, más de 600 mil maestros y gas ta ron ---·· 
aproximadamente 180 mil millones de pesos. ¿ Qué recursos se necesit~ 
rían para dar educación a 26 millones de adultos ?, ¿ Cuántas escue-
las sería preciso construir ?. y ¿ Cuántos docentes más ser1'a necesa-
rio preparar ? . México no dispone de esos recursos. Pero aunque los 
tuviera, muchos adultos no asistirían a la escuela, el cansancio, la 
distancia, el trabajó, la salud, el temor a las aulas y la inercia de 
toda una vida marginada de educación se convierten en obstáculos muy
difíciles de superar. 

Por lo cual, el trabajo desarrollado por el .~!..<:§}9go que -
se desenvuelve dentro del ámbito educativo no se debe reducir a la -

pr~ble~tica enco~~~~da en la escuela, sino, que debe contemplar aqu~ 
llas situ_ac.iopes__que ~basan a las_instituciones aue son ne~

des . sociales demandadas por el país. Este es el caso del programa de-
--- f!'--- - ---- ----

educación para adultos, dadas las limitaciones de recursos humanas y 
e~n _ icos, -los psicólogos deben propiciar alternativas acordes a es
tas limitantes. Es por esto que, los profesionales de ducta han ---venido desarrollando en el instituto nacional para la educación de 
de .os adultos, cada vez con mayor calidad, situaciones de estu ·o de 
estudio y materiales didácticos adecuados a las características de -
los adultos. Asf también han sugerido la necesidad de utilizar media
dores _(e_a ~aprofesiona~es _Y no profesionales) como asesores de educa-
ción para adultos, con el objetivo de ampliar eficazmente la labor de 
----·- -
~~s_profesionales en este campo y al mismo tiempo da ~ respuesta a las 
~~mit~ciones de personal docente- que- tiene el programa. 

Lo anterior apoyado en investigaciones como las de Ayllon y 
Azrin, 1974; Ayllon y Michael, 1959; Patterson, 1971; Surrat, Ulrich 
y Hawkins, 1974; Kohen, 1975; Domínguez, 1972; entre otros, que han -
demostrado que pueden lograrse efectos deseables en individuos y agr~ 
paciones contando con la colaboración de pacientes, familiares, comp~ 
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ñeros de colegi o y Aier.bros de otras agencias sociales, corr.o apoyo -
a los profesionales en dichas materias. 

Es indispensable mencionar que se pueden obtener buenos re~ 
sultados con el apoyo de l os med i adores, siempre y cuando sus accio--¡ 
nes vayan encaminadas a lograr un objetivo coincidente al del profe~

sional y al cual, ll eguen conjunta~ente, creando asf los lineamientos 
a seguir, basándose principalmente en la información teórica del 
fesiona l y que se conjugan con la problemática de l os adultos . 

Es importante precisar que es el campo aplicado donde surge 
la necesidad de conta r con este tipo de ftgu ras de apoyo. 

En suma, se requieren cursos de capacitación para fonnar CE_ "'

laboradores docentes, es aquf donde los psicólogos han insidido con -
mayor relevancia para tratar de formar paraprofesionales y no profe-
si onales que reúnan caracterfsticas tales como: comprens ión de la -
cultura y del ambiente social en que trabajan, a la vez de estar cáp! 
citados pedagógica y conductualmen te para ser asesores. 

Sin embargo, para elaborar un curso que se orien te a tratar 

de lograr estas espectativas hay que establecer como los psi cólogos.
que trabajamos en el !NEA, concebimos al asesor de adultos. 

Antes de adentrarnos en la temática del asesor, es importa~ 

te es tablecer el concepto de educación para adultos; considerando que 
ésta se circunscr i be dentro de una var i edad de contextos, bajo dife-
rentes fonnas y tendientes a diversos objetivos especfficos y que, -
además, su realización con frecuencia representa la expresión de dis
tintos puntos de vista ideológicos, morales y pedagógicos que obstacu 
lizan el poder definir el término con precisi ón. 

Síh embargo podemos considerar a la educación para adultos 

en · el sentido más extenso: " Todo esfuerzo concreto y organizado, re! 

lizado ya sea privada o públicamente para proporcionar a los adultos 
.F"> 

las oportunidades de aprendizaje formal y/o no formal y. que en el --- > 
. ~,... 

cual contribuyen para su desarrollo personal, profesional, no profe--
sional, para profesional y vocacional ". 

PO(-otro lado dicha concepción la debemos circunscribir den-
tro del contexto de la educación permanente y que se definirá como: - ~· 

" Un sistemo global, coherente e interpretado, diseñado para satisfa- rS 
cer las aspiraciones educativas y culturales de cada persona teniendo 
en cuenta sus habilidades ". Su objetivo es permitir a cada quien, a 
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lo largo de su vida ya sea a través de de su trabajo o sus activida-
des recr~ativas, desarrollar su intelecto y personalidad. Si bien la
educación de adultos puede tener un lugar dentro del marco fornial y -

confonne a los procedif!lientos .fonrtales de la sala de clases, muchos -
de los programas para adul t.os se imparten ahora de manera no fonnal. 
Esta inclinación particular está formulada, por una parte, para suoe
rar lo que ha llegado a cinsiderarse como características negativas -
de la educación formal y por otra, de nuestro concepto del educando -

adulto, de la naturaleza de su aprendizaje así como de los objetivos-
educativos que se consideren ap opiados pai::a_él. 

Tradicionalmente~cación fonna se caracteriza por pr.Q_ '-
gramas y procedimientos rígidos y tienen lugar dentro de un salón de
clases, donde el énfasis se dirige a la instrucción más que al apren-
dizaje. 

Se trata de un proceso en el que el maestro domina y en el \.1 \.... 

" ~ue la participación del estudiante se limita a la aceptación oasiva-
de porciones aisladas de infonnación, además que, de esta forma el -- '~." 

aprendizaje se confina casi tota lmente a las experiencias vividas en- ~ 

la escuela. En otras palabras, tiene que ver con un tipo de educación ~°"I 
'~ 

que divorcia a los estudiantes de las situaciones reales de la vida -
y que los priva de desarrollar habilidades de crítica, de análisis, -___, 
de autoevaluación y de toma de desici ones. 

Sin embargo, como resultado de los trabajos realizados por 
algunos autores como Freire,(1976) e Illich, (1g75) hemos llegado a -
concebir a la educación para adu ltos , dentro de la institución, como 
un proceso de autoaprendizaje estrechamente vinculado a las experien
cias de la vida cotidiana lo cual supone que el educando adulto debe
ra desarrollar una capacidad "racional" de pensamiento con base en su 
autonomía y arbitrio de toda tentativa de actuar y cambiar su entorno 
físico y social. 

Por otro lado, expondrá al adulto a experiencias de aprendj_ 

zaje en las que : 
- Se eli minará el dogmatismo y el educando quedará expuesto 

a distintas alternativas. 
- Se situará al educando como fuente principal y punto cen

tral, y al educador como facilitador . 

Para lograr estas condiciones de aprendizaje, los psicólo--
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go~ cue. co1a boram~s con el !NEA hemos insistido en la necesidad de -
un t i po particula r de relaci6n entre el educador (asesor ) y el edu- 
cando (adulto) . Oado que p r~babl~wte ellos hayan quedado jnfluenci.~ 

dos ;lOr experiencias de aprend izaje tradicionales , antecedentes al a!!! 

bi ente educativo no formal de los adu l t os. E~cador , al iguaLque
e: eE!Jcaf, do. tendran_ qu~bi~.3'tar ~vas funci ones, en ¡as 
que el proceso de transmis ión de informaci6n se da en dos sentidos, 
oue ha diferencia de la foma t.rad ic ional , se conv ierte en un medio 
auténtico de comunicación en donde: 

El asesor de adultos abandona el aspecto dominador y autQ 
ritario del ",aestre. 

- El educando en vez de ser parte pas iva y dependiente de -- -l a rel ación maes~lu~~. debe ser elemento acti vo convirtiéndose 
asf en recep~ y fuent~ de i nfannadón a la .vez. 

l o cua 1 nos condu ce a: 
- Cons idera r a las exper ienci!1 de la vida real del educan-

00 , cor.o parte de l proceso de aprendizaje. _ 
- S~~ el derecho ~ la habilidad del educando de esca~

ger ~u s prop ios objetivos educ~ivOs. 

- Considerar al educando adu lto capaz de auto-ensei\arzt!.~ 
El poder desa rrollar un auténti co proceso de comunicaci6n -

en dos sentidos. depende en gran medida de la estrategia utilizada -
por los psic6logos para entrenar a los asesores. Es por ésto Que ~ 
~ue los asesores desh har la noci ón tr~dicional del 
'lnaestro~ad~ptando~ ~ lugar el .2!E..e1_de ~co-p~ttcipe " , "orienJa
dar" . "gula" y ftcOnse j ero" ,en un esfuerz o por estab lecer una relact6n 

democrática entre el asesor y el .educando. dentro de...~sta misma ~
cl6n i rá implfcita la noci6n del diálogo, precisamente en la que el 
asesor debe desempeñar una func ión dinamfcá y activa en situac i ones 
de aprendizaje de grupa. Así el asesor pasará a ser un miembro más 
del gruE.!Ly por ende cllal qui er otro adulto, el asesor no renuncia a 
SiJ derecho de elC:¡resar ~us opiniones 1 ibremente; la val idez de su. pa!. 
t icipación J opiniones, en este caso, nO se deriva de que las mismas~ 
sean ir refutables o de una necesidad para imponer sus v~l ores, sino,
se ~ri! t~ de un punto de .. ista más proporcionado para su consideración 
a1 resto de 105 miembros del grupo. 

Es por ésto c~e la función del aseso r de adultos debe esta r 



encaminada amodificar el comportami ento de otros individuos, incre
mentandb sus conocimientos y capacidades, aj ustando sus conductas a 

situaci ones específicas generando un mayor grado de autonomía con -
lo cual se desarrolle un proceso crítico-reflexivo constante y una
part i ci pación conciente en la solución de sus propios problemas y -

de su comunidad . ..---

Apartir de esta concepción , es que los profesionales de

l a conducta her.ios desa rrollado un curso de capacitación, el cual s~ 

rá descrito ampliamente en el . siguiente capítulo, dirigido a para-
profes ionales y no profesionales que pueda constituir una respuesta 
favo rable a la demanda actual de educación para adultos, a la vez -
que otorga al paraprofesional un papel importante, donde este gene

ra nuevas perspectivas; "en el entendimiento que la desprofesionalj_ 
zaci ón debe ser una acción conjunta de la refl exión y práctica vin
culada -pero no sustituida- a la consideraci ón del marco social en
el que se desenvuelve" (Varela y Selfgson , 1978). 

Por lo cual la desprofes ionalización en Psicol og ía debe -
orientarse hac ia la ·práct i ca social en que se desarrolla el psicólQ 

go, en este-caso el área educativa en la cual se involucre a agen-
tes de la comunidad con repertorios minimos que coadyuven a detennj_ 
nar cuáles son los problemas que deben -se r estudiados y que, en úl
tima instancia, la comunidad sea la beneficiada del uso de técnica s 
y métodos propios de la Psicología. 
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VI. FUNDAMENTACION DEL MODELO CURRICULAR PARA LA CAPACITACION DE ASE 
SORES DE EDUCACION BASICA EN CENTROS DE TRABAJO. -

·-'1a~.._pode r:.....real izar el di_seij9_de un curso o P.rogra!!)jl, es_n!. 
esario tener un marco de referencia que penni ~a establgc~.J~,...c.ar:a'

terísticas~ementos a conSTdé"rar pa~a el desarrollo de dichas.acti .. - - ..... . -
vidades. Este marco de referencia deberá ser un modelo teórico que -
~ga, en forma sistematizada, los aspectos necesarios para anali
zar o diseñar un curso o programa de aprendizaje. A este; se le lla'"! 
rá Modelo Curricular, entendiendo por curriculum el conjunto de acti
vidades planificadas de aprendizaje. 

tes: 
Los elementos que confonnan nuest~o modelo son los siguien-----·- ---
1). Fundamentos. 
2). Objetivos. 

Conten idos. 
A;7tividades. 
Recursos. 
Evaluación. 

A. · FUNDAMENTOS . 
--~- -- - ---
Deben responder a la pregunts ¿ Por qué se hace ? 
P~;tc>es necesario conocer las características del suj!. 

to. del contexto y del conocimiento, así como el inventario de recur-
......____ ~ - -- ·--- . sos. 

Características del sujeto.- Intereses, necesidades, aptit!!_ 

\

. des y capacidades. 
Características del contexto.- Condiciones del medio en don 

de se desenvuelve el sujeto ( político, econ6mico, social y cultutal). 
Caracterfsticas del conocimiento.- Cada ciendia plantea --

ciertas exigencias para su conocimiento. 
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B. OBJETIVOS. 

EstOL deben respondt!:...a_la_pregunta -¿ Pa"a-qu! se hace 1 o -
sea que me.d.iao.te ,esto se detenA-lna-lo "que-se prelende-a-lcanzu_at-
termino del curso. 

los objetivos deberán redactarse de una manera minuc iosa y 
exacta. ya que de la correcta precisi6n de éstos depender~n: la ampl! 
tud de conten idos. las técnicas que se utilicen, los recursos didáctl 
cos y la evaluaci6n. 

Cuando éstos no son claros es muy difici l evaluar un progr! 
ma. 

los objetivos se clasifican de acuerdo a sus func iones en: 
Generales.- Estos permi ten definir el perfil de l sujet o que 

tane el curso, ori entar las actividades del sistema o nivel educativo 
y guiar, en general, a c¡¡¡lquler persona haci a el prop6sito del pro-
grama. 

Estos pueden ser de tres tipos: 
Informativos.- Encaminados a l a adquisici6n de conocimien--

tos . 
lnstrumentales.- Bus can no s610 la adquisici6n de conoci--

mientos, sino la aplicación de los mismos . 
Formativos.- Pretenden el desarrollo de acti vi dades y valo-

res. 
Estos obj etivos no se presentan en forma aislada, es posi -

ble encontrarlos mezclados en un objetivo general, aunque en ocasio-
nes predomine uno de los tres. 

Partfculares.- Estos intentan centrar la atención de los -
participantes o estudiantes, haci~doles comprender 10 Que se espera

. de ellos al termino de cada &rea. unidad o temo 

EspecfficoS.- Su funci6n es precisar la conducta que se es
p,ra que el sujeto desarrolle al termino de una lección. 

Todos los objetivos dtber~n describir 10 que Se espera al-
canzar al concluir el curso o Pt09r&fta. lo que varfa es el grado de -
especificación ~e 10$ mismos, por esta razón es necesario que exista
una estrecha relación y coherencia entre todos ellos, 5610 asi se po-
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drá a lcanza r l a cobe r:u ra de los obj et iv os generales. 

l os objetivos especff icos se c l as i fica n en dos tipos: 

Cognos itivos. - Se_ ref ieren al conoc imieto cd tico del mundo 

circundante , informa ci ones y relac iones of9ani zadas que el sujeto de

be dominar. Para a lcanzar ésto exi sten niveles que va n de 10 simpl e a 
10 complej o y son: conocimi ento, compresi ón, aplicación, anál isis , -

srntesis y evaluación . 

P ~ icoo:o trices.- Estos busca n el desarroll o y dOl1linio de ha

bil idades, destrez ~s y hábitos tanto cogn i tivos como verbales y de ~ 

virr.iento. los elementos pa ra alca nzar ésto son: imitación, ej ercita

ci ón, retroalimen taci 6r. y mecani zación. 

c. COfHElll DOS. 

Responden a l a pregunta ¿ Qu é es l o que se va aprender ? 
~ -~s la :nfonna c ión que~err4.ti zada, se necesita para el .Jogro de....".-

.los objetiv ~s " Su organizaci6n puede ser por di scipl inas o 'reas de -
conoc imiento , con una secuenci a e integraci ón Que responda a las ea-

racterfs t icas del tema o 'rea de conocimiento. 

l os contenidos se deben seleccionar en_funci 6n_de....l os-obj.e· 

tivo s para que ex~a congruencia , adetM"s de considerar la per.tinen-
"-.f ia ~e su a ore~d i z aje de acuen:lo a la .. caracterfs tiea s del suj eto . 

O. ACTI VIDAD ES . 

Se co~ocen tambié~omo e~~erienci as de aprendizaj~-Y_r~s~ --:';ll1 der. ~ la oregunta ¿ Cómo se va aprender ? Son las .d.isU.ntu·- for- -

¡¡¡as d~ A~f ti cipa cié.!!..-d_ 1 educ~o para r.ldnejar el conUmido y al ean-

za r 10$ o:' je t l '1vs . Ac; .Jf se sei'la ia, pas o a ~aso:-losprocedilllie~ y 

técnitas Qu e se uti l i za r!n para llegar al aprendiza j e del contenido . 
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E. RECURSOS. 

-Estos responden a- la pregLlnta ¿ Con qLlé se !.! iR.render ? Se 

refieren a Jos materiales en que se apoya el desar rollo de las activi 

dades .~ 

F. EVAlUACION. 

Esta responde a la pregunta ¿ Se l ogrO 10 p~~esto en los 

Objetivos ? CO'lsü,te en emitir un jlj1C iii:-"'á cercadel cumplir:Jiento de -

todos los objetivos del curso o programa. 

Se evalúa al sujeto par ticipal"te , al proceso educativo que 

se realizO y a l asesor, conductor, e tc. 

Es ta se debe de real:zar a lo la rgo de t odo el curso,. por· 

10 que existen di ferentes tipos de evaluaci6n. 

~a evualuación diagnós t ico se lleva a cabo al p~incjpio de 

gldo proceso educativo, permite cono,cer los antecedentes académicos, 

i.nÚ!:nnativos. etc; que posee el participante al "incorporarse al curso. 
la evualuaci6n parcial, es la que se realiza a lo largo del 

,desarrol lo del curso y consiste en la aplicación de instruml"lltos o-

técnicas que penllitan verificar si l os objetivOS pa r t iculares y espe

cíficos se estan cumpli endo. 
la ev.a 1 uac.i2-n fina-I- es una- rlntesi rlrl ot-el ementos Dropo! 

cionados por la evaluación diagnós t ico y la parcial. Permite conocer-- -cual es la situadón del participante al ten:-.ino_del curso _co!, relan 

ción a cuando 10 ini ció y si se cumpl i eron todos los objetivos. 

Para realizar la evaluación es necesario contar con instru 

mentos y criterios. los primeros ,se elaborar.n en función de los obj~ 

tivos y de dividen de acuerdo a su estructura en 

Composición .• En donde la respuesta es elaborada por parte 

del participante. 

Objetivas.- [stas se clasi f ican en evoc3ciór: 'J reconocim1 e,!l 

too 
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Dentro de l as de evocaci6n se pueden distinguir las de ev o· 

caci6n simple j las de comple~entaciÓn. En las de reconocimiento se . 
encuentran las de opci6n ~últiple , doble alternativa y apareamiento. 

En el ca so de los ins trumentos de opci6n múltiple, los rea~ 
tivos deber~ n contener como mfnimo tres respuestas, éstas deber&n ser 
plausibles, es deci r , veraces. r10 deber&n crear dependencia en las .. 
respuestas de un ejercicio a otro. Además las re spuestas deberSn te·· 
ner tC'::I~~ una misma redacci6n, o todas son frases o toda s 501'1 oracio· 
r.es. 

En cua nto a los criterios de evaluación , éstos pueden ser · 

de dos tipos: 
Cuant itati vos . - O sea de conocimientos y manejo de los con· 

teni dos. 
Cualitativos.· O sea de aspectos del compo r tamiento de los· 

participantes, los cuale s pueden ser desde la as is tencia y puntuali
dad hasta sus intervenciones y exposiciones. Estos cr tterios no 5610· 
se a;;lical'l al oarticipante s ino tambi én al asesor, conductor , etc . 

G. TIEMPO . 

Es nec-.tsa r~ el tit'I!!PJLque_du"lr.f_el_dMarl'o110 de CA_da te

N, ésto p.tmHirS pr:09rama,.-toda~lu_acthtda~~ a fi n de lograr 
los objetivos. 

l os elementos hasta~ M~cfonadOs no son todos los que----se pueden considerar para el dtse"o de un curso ( por ejemplo de ca~ 
citaci6n ) o para el anilists de un progr~ ( por eja.plo de priMa-· 

r ta i ntensiva para adultos). 511'10 que so.!' los fundamen~les y gue r:!O 

dltt!enJalur al deslrrol-lar dich¡ s-¡u;: ,U.yj_d_~. 
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VII. PROGRAMA DE CAPACITACION EN EL SUBPROGRAMA DE EOUCACION BASlCA 
EN CWTROS DE TRABAJO. 

A, INTROOUCCtoH. 

Según 105 datos de la Secretaría del Trabajo y Previsi6n S~ 
cial UC ECA ¡980. el Estado de M~xico es uno de los Esta dos de mayor -
desa rrollo industrial, ya que existen alrededor de 9,380 empresas, - 
las cuales abarcan una gran ca tidad de ob reros, que en su gran mayo-
ría requieren de la educación básica. De ahí la gran d~~nda que exi~ 
te de asesores poraprofesionales y no pro fesional es en la educaci 6n
para adultos dentro del sector indus tria l. 

l a función de es tas figuras que colaboran como asesores, es 
la de integrar y organizar círculos de estudio así como maneja r ade-
cuadarr.ente los contenidos académicos de l os libros de Primaria Inten
siva ga ra Adultos ( PRIAD) y Secundaria Abi erta para Adultos {SECAói. 

Es importante hacer notar que aparte de la gran demanda po
tencia l existente de asesores capaCitados, tenemos una fundamentación 
legal tanto de la educaci6n de los adultos , como la especifica en ma 
teria de capacitación y adiestramiento de 105 trabajadores, siendo el 
punto de partida y el marco general de relevancia de 10 que se rea li 
za en la educación b!$lca en centros de trabajo. (Ver ca pftu10 liarco
Jurídico de la Educaci6n BSsica en Centros de Trabajo). 

A paritr de 10 cual se advierte la importancia y la necesi 
dad de l~partir cursos de capacitación especializados pa ra asesores 
de educación para adultos en centros de trabajo . en el Estado. 

B. OBJETIVO GENERAL. 

Al finalizar el curso l os asesores organizarán, integrarSn 
y dirigirán círculos de estudio, además manejarán adecuadamente los 
contenidos de los li bros PR IAQ y SECAS . 
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C. MErODO. 

Sujetos. 

Personas mayores de 15 años con estudios mfnimos de secunda 

ria, inte resados en colaborar como asesores de circulas de estud.io en 

los niveles de alfa betiza ci 6n, primaria y secundaria en el subprograma 

de EB~CET en el Estado de México. 

Situación. 
Cent ros de trabajo en los que se desarrol la el subprograma

de EBACET en el Estado de México. 

formas de Eva luación . 

Pretest y postest, asi como evaluaciones específicas en cada 

una de las fases del curso tales como: observación directa, exposi--

ción temStica, evaluaci6n escrita , etc. 

Ent renadores. 

Psic6l ogos con formac i6n conductual, previamente capacitados

por el INEA en las caractedsticas y objetivos del curso. 

Recursos. 

Material de lectura. 

Aveli o y Cols. Dln§micas de Gr'"Upo. Inédito. 

CEMPAE. Auxiliar Oid6cHco Primaria Intensiva para Adultos. 
Circulo de Estudio . SEP 1980 Méx . 

CEMPAE. !ianual para Asesores Primaria Intensiva para Adu l
tos. SEP, 1980. l1éx. 

la ley Nac ional de Educaci6n para Adultos. 

Méxic o. Secretada de Educaci 6n Pública. la problemlttca So 
cio-educativa en México. Apuntes del primer Curso de Capa~ 
citaci6n para Coordinadores de ZOM. Tema 11. SEP, Oirec- 
ci6n General de Educaci6n para Adul-tos. México, 1980 . 

Méxi co. Secretada de Educaci6n Publica. ley Nacional de -
Educac ión para Adultos en Normas furdamentales 2a edición. 
Mé:dco, 1918. 

latap; P. la ley Federal de Educac i6n en Un AnSlisls de -
de un Sexenio de Educaci6n en Héxico 1970-1976. Edi t. 'lue
va Imagen . Pago 67. México . 

Muñoz l. C. Efectos econ6micos de la Educaci6n de Adultos, 
en Ensayos sobre la Educaci6n de los Adult~s en América la 
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tina. 198Z C.E.E. Méxi co . 

D. PROCEDIHIENTO. 

El curso de capacitación es til estructurado por fases de la 

manera si9uiente: 

Objetivos Espec{flcos. 
Contenidos. 
Activ idades. 
Recursos. 
Evaluaci6n. 
Tiempo. 

Las estrategias que se u til i zar~n para establecer los repe! 
torios planteados en los objetivos especfficos son a t ravés de: 

Exposición. 
Discusi6n Grupal. 
Juego de Roles. 
lectu ras. 
Dinlmicas de Grupo. 

FASE 1.- Integracl6n y Pa rtic ipac i6n. 

Objetivos Especfficos: 

a). l os participantes conocerln la identidad y espectativas de los i!!. 
te9rantes del 9I"\1PO. 

b). Los participantes conocerán la estructura y forma de trabajo del 
curso. 

Conteni dos: 

Pira el cumplimiento del primer objetivo . 
• Nombre y apellido. 

Procedencia . 
- An tecedentes académicos . 
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Experiencia de t raba.!o. 
Et oerl encia acerca del c~rso. 

Para el cumplimiento del segundo obje t ivo. 

Expicac16n general de la estructura del curso. 

Activida des: 

l . Por medio de ~na t~cnica exposltlva cada uno de los participantes

habla r4 en breve de los puntos antes señalados. 

En ocasiones será necesa r io utilizar otras tkn i cas con el prop6s.!. 

to de elimil'h1r la tensi6n del grupo. Por ejemplo: Cfrculo MA'g1co; 

Identi f icaci6n con tres ob jetivos, menci6n de t r es cosas que l e -

gusten y tres cosas que no le gusten; lazarillo, etc. 
2. El capacitador e)[pondr;f puntos gene rales del programa . 

Sa16n. 

Sillas. 

Recursos: 

Evaluación: 

Para ambos objet ivos. 

- Se 11eyar& a cabo por medi o de la observación y corr.entarios. 

TieDlpO: 

- LIS hrs. 

FASE II.- E'/ aluac ión Inicial. 

Objeti yo Especff ico: 

al. Oete~l nar el niyel de conocimiento de los asesores sobre el pro

s rama. asf COtllO la 1fnea bIIse a pa rti r de la cual se pueden campa-

rar los resultados al f i nal de l curso , y de esta forma saber si -

adquirieron los : onoclmlentos blsicos del progr~. 
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::ontenidos: 

Actividades: 

1. El cap.acltador aplicar4 un examen escrito conteniendo las siguien
tes preguntas: 

¿ En qué consiste el sist~ abierto de enseñanza? 
¿ Qué es un cfrculo de estudios? 
¿ (u41 es son 10$ elementos que 10$ componen ? 
¿ Qué e$ un asesor? ( Funciones y Caracterfsticas 
¿ Cu41es son los materiales didlct1co$ que se uti lizan J ,,''''' '1 

t4n distribuidos? 
- ¿ Cu~l es el orde!'\' para estudiar las .!reas ? ( Según el nivel -

que se maneje ) . 
- ¿ Cuáles son las condiciones y estrategias para propiciar h~bi-

tos de estud io? 

Sa16n. 
Gis. 
Pizarrón . 
L4piz. 
Papel. 

Recursos: 

Tiecnpo: 

30lllinutos. 

FASE 111.- Problemáttca Educativa. 

Objet ivo EspecffiCo: 

al Al finalizar las acHivdades los participantes lllencionarfn algunos 
factores que influyen en el rezago educativo en México. 
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Objetivos Part iculares: 

a). los participantes describir.1n algunos factores que influyen en la 

problemática educativa. 

b). los participantes presentarán alternativas para la solución del -

problema educati vo. 

Contenidos; 

los factores generales que i~fluyen en la proble~tica educativa y 

alternativas posibles a esta problemática. 

Plan de Educación para Adultos. 

Efectos econ6mlcos de la Educación pa ra Adultos. 

Actividades: 

1. (1 capacltador expondrá a los alumnos datos es tadfsticos del reza

go educatho. 

Los da to s estadfsti cos son: 

- Reza90 Educat ivo en México. 

Existen 6 millones 133 mil personas que soo analfabetas, 16 mil1Q 

nes sin concluir la primaria, 7 millones sin conclUir la secunda

ria.29 mi l lones 133 mil personas qu e no tienen educación básica -

(tres de cada s i ete no tienen educación b.1sica ) . (Censo de 1980) . • 2. Se framarán equipos (2-3 integrantes) para que discutan en base a 

3. 

las dos preguntas siguientes y propongan alternativas al problema. 

a). ¿ Cuáles son los factores que influyen para la existencia del 
rezago educat i vo ? 

bl . ¿ Qul'alternativas proponen para disminuir o terminar con es--

te rezago 1 

s. llevar,! a cabo '" discusión general para vertlr las coocluslo-

nes y alternativas a las que llegú cada equipo, y se obtendrá una

concJusHin general. Por último el capacitador relacionará las al - 
ternativas dadas J)Or los participantes con la formación deliNEA. 

Salón. 

Sillas. 

Recursos: 
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Rotafo l io. 
Gis. 

Pizarrón. 

Evaluación: 

Se llevará a cabo por medio de observación y comentarios de los in
tegrantes. 

Tiempo: 

- 1 hora. 

FASE I Y. Exp l i cac i ón del Subprograma E8ACEl . 

Objetivo Especifico: 

a). Dar información general acerca de las caracterfsticas constituti 
vas del subprograma EBACET. 

Contenidos: 

Fonnación del instituto (INEA). 

o De dónde surge. 
o Qué es. 
o Cómo esta formado. 
o Subprograma EBACET. 
Relación deliNEA con la SEP. 
Promoc ión del .programa. 
Formación , registro del sistema, registro de estudian t es y registro 
de asesores. 

- Organización del estudio y aprendizaje. 
Ejercicios de autoevaluaciÓn. 
Solicitud de exámenes. 
Acreditaci6n de exámenes. 
Sede de aplicaci6n de ax5menes. ( 10 personas ). 
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Acti vidades: 

1. El capacitador enfa tizará más algunos aspectos del J.N.E.A. -

(Ver primer punto ) . 

2. El capac itador hará entrega de un documento titulado "P roceso 

que seguirá el es tud iante". 

J. El capacitador pedi rá a los integrantes del grupo que lean ese -

documento. 

4. El capacitador explicará cada uno de los cuadros inc1ufdos en 

el proceso. 

5. Se l levará a cabo una discusión genera l con el fin de que cada 

integrante plantee sus dudas. 

Recursos: 

Sa lÓn. 

Sillas. 

Hoja" Proceso que seguirá el estud iante". 

Gis. 

Pi zarrón . 

Evaluación: 

Se llevará a cabo por medio de observación y comentarios de las 

integrantes . 

FASE V.- Fundamentos, funcionam iento y estructura de ESACET. 

Objetivo Especffico: 

a }. Al terrnino de esta fase los integrantes desc ribi rán los fun

damentos y funcionamiento de los elementos de PRIAD y/o SECAS. 

Objet ivos Particulares: 

a}. - l as partici pan t es analizarán los fundamentos del modelo PRIAD 

y/o SECAS. 

b}. los partici pantes describirán la s caracterfsticas y funciona-
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~iento del asear y el cfrculo de estudios. 

c}. los partfcfpantes conocer!n la estructura de l os libros PRIAO - -

y/o SECAS. 

Contenidos; 

Para el primer objetivo. 

' - Necesfdades del pafs. 

Consti tu ci 6n politi ca. 

- ley Federal de Educación. 

- ley Nac ional de Educaci6n pa ra Adultos. 

- Hanual del Asesor 5-10. 

Para el segundo objetivo. 

¿ QuE es un asesor ? 
¿ QuE es una asesada ? 

¿ Cu.t"les son l as funciones del asesor ? 

¿ Qué es un cfrcul o de estudio? 

Caracterfsticas y funcionamiento de los cfrcuJos de es t udi o. 

Ventajas de trabajar en un circul o de estudios. 

Manual del asesor 29-52; Caracterfsticas del Asesor. 

Auxiliar Di dá ctico 15-24; Caracterfsticasdel círculo de estudio. 

Bibl iog rafía recanendada: "Cómo estudia r " de Thomas F. Su ton - -

1976. 

Para el tercer objetivo. 

- la estructu ra del modelo PRIAO y/o SECAB. 

- Recomendaciones para el manejo de las áreas. 

- Auxiliar Didáctico 7-14 

Actividades: 

Pa ra el primer objetivo. 

1. lectu ra del manual del Asesor ( P.ig. 5 a 10 ). 

2. Discusi 6n en 9ruPO para sacar una cOrlclusi6n general del con te

l'Iido. 

Para el segundo objetivo. 

J. lec tura cel Manual del Asesor ( Pig. 29 a 52 ) 

.. . lectura del Auxiliar Oidoic tico ( P.fg. 17 a 25 ) 
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5. Discusión en pequeños grupos ( 4 a 5 personas) sobre las pre-

cuntas pla ntea das ante ri ormen te . 

6. Expos ic i 6n de conc) usi ones de cada grupo . pos teri ormen te conc) u

si6n genera). 

7. Técnica de Lazarillo. - Con el objetivo de que el papel de asesor 

quede mucho mejor explicado y ejemplificado. 

Pa ra el tercer objetivo. 

8. Lectura de Auxil iar Did.ictico ( Pago 7 a 14 6 g a 15 

Distribuci6n del t ienpo pilra estudiar 25 a 30 mino 

9. lectura del Manual para Asesores ( ?.ig. 36 a 40 ) 

10. Discusi6n general del material revisado. 

'Recu rsos: 

Ma nual de Asesor. 

Auxiliar Dldllctico. 

Hojas. 

l,spiz. 

Evaluaci6n. 

Observaci6n. 

Exposici6n de las conclusiones de equipo. 

Comentarios y sugerencias. 

Tiempo: 

- 2.30 hrs. 

FASE VI. - Manejo del Contenido. 

Objetivo Específico: 

aJ. Al finalizar esta fase, l os part i cipantes maneja rán adecuadamen

te los contenidos de Jos l ibros PRIAD ylo SECAB. 

Objetivo Particular: 

a). El particioante analizari un texto PRIAD ylo SECAB para conocer 

las caracterfsticas de este libro. 
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Conteni dos: 

AnSI i s1 s. 

Localización de errores. 

Orden de las '!reas de los 1 ibros PRIAO ylo SECAB. 

Actividades: 

1. Se les proporcionarci los 1 ibros PRIAD ylo SECAS y se seleccionar'! 

el cirea a revisar. 

2. Lectura del texto (cu al quier cirea) en base a una gufa de lectura. 

3. Entrega de la guia de lectura con sus respuestas. En base al '!rea 

escogida. (ESte punto sirve para la evalua ción de la fase). 

4. Oescrlpción de las caracterfsticas del texto en base a la gu ra de 

lectura. 

S. Revisión de los errores de los libros de las cireas no contempla - 

das en la lectura. 

6. Entrega de conclusiones de las cuatro áreas y de las tres partes

(PRIAO). En el caso de SECAS, las cuatro cireas y los tres grados. 

las carcterfsticas principales de los l ibros de Secundaria son: 

Matemá ticas 

la Parte 

2a Parte 

la Parte 

Indice. 

7 Unidades. 

24 lecciones. 

Introducci/in. 

Objetivo Grado. 

Instrucciones de uso. 

-Explicaci6n del tema. 

- Soluciones de ejercicios (al final). 

ler Grado 

la Parte 

Indice. 

10 Unidades. 

26 Lecciones. 
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Ciencias Sociales 

¡ndice . 

8 Unidades . 

43 Lecciones. 

Instrucciones de uso. 

Introducción. 

Objetivo de grado. 

Recopilación de lección. 

Cues ti ona rios. 

Bibliograffa por Capítulo. 

Españo l 

la Parte. 

la Parte . 

la y la Parte. 

I 11 traduce i ón. 

!nd ice. 

Objetivos por Unidad. 

Objetivos por Lección. 

Simbología. 

ler rorado 

ler Grado 

Literatura, Gram.itica y lingüística. Ortografía y Rf:dacciórl. 

Oesarrollo del tema. 

Yocabu l a ri os. 

Slntagmario. 

Comentarios. 

Temas. 

Ejer cicios. 

Respuestils de cabeza. 

Ciencias rlaturales 

¡ndice. 

6 Unidades. 

41 lecciones. 

?refacio. 

Instrucciones de usos 

ler Grado 
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Desarrollo de los capítulos. 

Bi bliograHa. 

Cuestionar io por capítulos. 

Autoedmenes. 

- Soluciones de los cuestionarios. 

Diferencias generales entre los libros PRIAO y los SECAB. 

SECAS 

* Contenido m.Jis completo. 

* Ilustraciones. 

* Caracterfsticas particulares de los libros. 

* la fonna de es tudiar las .lre.1s. 

PRIAD 

Español. 

MaterJ.lticas. 

Ciencias Soc iales. 

Cienci as Na turales. 

* Asesores 

Un asesor para las cuatro .lreas. 

Recursos: 

libros de PRIAO y/o SECAS. 

Guía de lectura. 

SECAB 

Po r cualquier área. 

Un asesor por .lrea. 

Conclusiones por cada .1rea parte y grado. 

Evaluaci6n: 

Eval uación escrita: 

Solución de guía de lectura . 

Soluci6n de ex.lmen escrito. 

- Observad 6n. 

Comentarios. 

Tiempo : 

g horas. 
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FASE VII. Manejo del Cfrculo de Estudios. 

Objetivo Especifico: 

a) . Al finalizar esta fase el part i cipante conducir'! adecuadamente un 

cfrculo de estudio. 

Objetivo Particular . 

a). El participante aplicar.! diversas técnicas grupales en base a ca

racterfsticas del circulo y de la situaci6n. 

Contenidos: 

Técnicas Grupales. 

Definición. 

Características. 

¿ Cuiles son y en qué consisten 1 

Situaciones especfficas para apl lear cada una de ellas . 

Represen.tación de un cfrculo de estudio. 
funcl6n 'del asesor. 

Función del adulto. 

Actiyldades: 

1. lectura del Manual del Asesor ( Pág. 64 a 73 ). 

2. lectura del Artfculo de Avelio y Colaboradores. 

3. Discusión y conclusión grupal de las lecturas anteriores. 
4. lectura d:l Auxiliar Dlclictico ( Pág. 37 a 43 ) "Cómo preparaN!!: -

para las reuniones de estudio". 

S. lectura del ~nual del Asesor ( Pág. 53 a 62 ). 

6. lectura del Auxtliar D1dáctlco ( P'g. 67 a 73 ) ·Un ejemplo para -

trabajar las lecciones de Ciencias Naturales·. 

7. lectura de 'algunas leccionls como: 

PRIAD 

Ciencias Naturales (la parte) lec. 11. pd:g. 111. 

Ciencias Naturales (la cartel lec. 20. ~g. 213. 

Ciencias Sociales (la parte) lec. 13, p.!g. 124. 

MateRIti cas (la parte) lec. 4, plg. 34. 
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Español (la parte). 

SECAS' 

Ciencias Sociales (ler grado) Pig. 119-126 ~Constituc;6n Polfti ca y 
el Sist~ legal~. 
Haten.i ticas (ter grado) (la parte) Pig. 33-40 "Intersecci6n de con
juntos ~ . 
Ciencias Naturales (ler grado) Pág. 128-137 Rla tierra II". 
Espai'iol (ler grado). 

8. Representación de un circulo por medio de un juego de reles. El con 
tenido de la representación estará dado en térm inos de la lección 
que se haya leido. 

9. Comentarios, criticas y sugerencias con respecto al papel del ase-
sor y al desarrollo de las asesorías. 
Bibliografía recomendada: la dinámica de grupo en la Educaci6n. 

Aplicación de algunas técnicas dináMicas. 

Recursos: 

- Manual del Asesor. 
- l1bros PRIAD y SECAS . 

ArtIculo de Ayelio y Co1s. 
Papel y lápiz. 
Pizarr6n y gis. 

Evaluaci6n: 

Observaci6n por parte de los capac i tadores. 

Tiempo: 

- 4 horas. 

FASE VIII. Informaci6n Genera l acerca de la Papelerfa AOO1inistratiya . 

Objetivo Específico: 

a). Que los asesores conozcan las fOnlas administrativas del Subpre-
grama de EBACEl . 
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Regis tro de estudiantes. 
Registro de asesor. 
Registro de USES. 
Acred i tación. 

Conteni dos: 

Actividades: 
l. El capacitador llena rá conjuntamente con los asesores las diferen· 

tes fOMmas utili zadas en EBACEl. 
2. Se discutir.! la utilii3ad de las mismas:J se aclararán las dudas .. 

concernientes a esta actividad. 

formas. 
Upiz. 

Recursos: 

Eva l uaci 6n: 

Llenado de formas. 

Tiempo: 

• 1 hora. 

FASE IX . Evaluacl6n Final. 

Objetivo EspecHico: 

al. Determinar el nivel de conocimientos adquiridos por los asesores 
dura nte el desarrollo del curso. 

Contenido: 

Preguntas acena del programa. 



Actividades: 

l. El capacitador aplicari un examen escri to conteniendo las siguien
tes preguntas: 
¿ En qué consiste el sist~ abierto? 
l Qué es un circulo de estudio? 
¿ Cuáles son l os elementos que lo componen? 
l Qué es un asesor? (funciones y ca racterísticas). 
¿ Cuáles son los materiales didácticos que se utilizan? 
l Y cómo están distribuidos? 
¿ Cuil es el orden para estudiar las &reas ? 
¿ Qué tipos de errores se encuentran en los libros? 
¿ Qué alternativas propones para desarrollar mejor las asesorias ? 
¿ Cuiles son las condic iones y es t rategias para proporcionar hábi--

tos de estudio ? 
2. Comentarios acerca del curso. por parte de los asistentes a éste . 
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VII!. (lROGRAMA DE EVAlUACiON y SEGUIMIENTO EN El SUBPROGRAfoVI E8ACEl. 

A. JUSTIFICACiOrL 

El articulo 47 de l a ley Federal de Educaci ón dice "Que la 

e ... ~ l ...,aciÓn educativa s er~ periódica y comprender~ los conocimien tos -

de los educandos en 10 indi vidual y detenminar~ si los planes y pro-

grdmas responden a la educación social del p.a fs y la s necesidades re 

gionales y naci ona les ". 

Por otro lado, a dos años de iniciada la exper ienc ia de ed~ 

caci6n básica en centros de traba jo, se hace necesaria la sistematiz! 

ción y la exp licación del modelo general de evaluación y seguimiento 

de los cursos de capacitaci6n para asesores. Pues si bien éste ha si

do un proceso Que ha iniciado con el subprograma y 10 ha ido retroall 

r,.et'1tando a 10 largo C:e su operación. conv i ene reiterar y organizar -

los elementos. lineamientos, caracterfsticas, etc. De modo que puedan 

planearse las acciones a futuro con base en la experiencia obtenida. 

B. WTRODUCC iON. 

El drculo de estud io constituye un va lioso recurso para f!, 

ei li tar y enriquecer las experienCias deapredd i zaje.sin embargo, en -

la pr~ctica. 'la falta de motivaci6n, organizacl6n y de orientación -

pueden propici ar su desintegración. 

En relación a ésto, el papel del asesor es de SIJlllil; importa!! 

cia, ta que de él depende. en gran parte, el éxito o fracaso del est~ 

di ante en este sistema de enseñanza. 

Dada la importancia Que tiene el asesor, las. actividades y 

el funci onamiento del circulo de es tudio , es conveniente deten'!linar -

l~s necesidades de cap.aeftaciÓn p.ara asesores de los cfrculos de est~ 

dio en los centros de traba jo , con el fin de mantener una capacita--

ción permanente que se ada pte a las condi ciones rea l es a la vez de - -
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obtener datos que puedan ser relevantes en el desarrollo del 5ubpro-
gramd . 

C. OBJETIVOS DE LA INVESTlGACION. 

Dada la importancia que tiene el asesor dentro del sis tema
abierto, se considera de gran importancia las actividades que éste -
realiza dentro del círculo, es por esto que este estudio tiene por -
objeto determinar las necesidades de capacitación para asesores de -
los circulos de estudio en los centros de traba jo; para mantener una
capacitación penna nen te a los asesores e implementa r el curso de cap! 
citación en base a las necesidades reales . Por otra parte, obtener el 
perfi l i d6neo del asesor. para determina r criteri os de se 1 ecc; 6n. 

l. DETERMINACIQN DEL CAMPO DE INVESTIGACIQH. 

Zona geográfica: Estado de México (centros de trabajo, de -
los sectores privado, pübl ico y social, donde funcionen los cfrculos
de estudio). 

Grupo humano: asesores y usuarios de los círculos de estu--
dio. 

2. ESTABLECIMIENTO DE LOS METODOS. 

las técnicas de investigación que se uti lizarán serán las -
técnicas de observación: 

- Observaci6n Directa. 
- Cuestionarios. 
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3. OETERMItIACI OH DE LA MUESTRA. 

Se tomar! una muestra representativa de centros de trabajo 

en cada una de l as zona s donde se desarrolla el subprograma en el Es

tado de Méxi co. 

4. EQUl PO DE COLABORADORES. 

Estudia ntes que desean acreditar su servicio social. 

O. RECOLECClON DE DATOS. 

Fonnulaclón y confección de instrumentos para obtener la in 

fonmaci6n sobre el problema. 

Se di señaron: 

Fi cha de control . 

Esta ficha contiene los datos gene ral es del círculo de es 

tud-fo, donde se efectuará el seguimiento . Cada circulo de 

estudio t end r! su respectiva ficha. 

Gufa de observación. 

Señala los l ineamientos y criterios que debe seguir el i n 

vestigador. 

Cues t I onar i os. 

Se aplicará dos t ipos de cuestionarios para asesores y -

usua rios . 
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l. FICKA CONTROL 

Nombre de la institución 

Número y nombre del cfrculo. 

Dirección. 

Horario 

Nombre del responsable. 

Ilombre del ases ro. 

Escolari dad. 

Nivel. 

Fecha de inicio. 

- Número de usuarios 

- Nombre del investigador 

- Fecha 

Edad; Se)(o: 

Cuando inic ió 

A la fecha 
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Z. GUIA DE OBSERVAC 10N 

1. Manejo de la integraci6n grupal 

al Comunicaci6n asesor- usuario 

bl Comunicaci6n usuarios -usuarios 

cl Identificaci6n aseso r-usua rio 

d) Identificación grupal. 

el Actividades para motivar y estimular a los participantes. 

f ) Aplicación de dinámicas y técnicas grupales 

9) Relaci6n cordial. 

Z. Manejo del cfrculo de estudio 

a) Caracteristicas del asesor 

Act itud 91.1fa correctamente al USl.lario 

po sición ante el grupo 

fonnas de fomentar el al.ltodidactismo 

aburrimiento 

b) !~etodologfa de la sesi6n 

Oistibuye bien el tiempo 

Se plantea objetivos a alcanzar 

Manejo adecuado de libros de texto 

Manejo de contenidos 

Relaciona los temas con la visa diaria 

Reail.1za actividades 

Provoca la discusi6n grupal 

Propocia el trabajo en eQuipo 

Estimula la reflexi6n 

Reailiza una evaluaci6n al término de la sesi6n 

3. Utilización de Recursos Didácticos 

Usa ~a terial de dPOyO 

- Qué tico 

4. En los usuarios 

al tlábito~ de estudio 
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b} Técnicas de -estudio 

c} Grado de avance 
d) Manejo adecuado de l ibros de texto 
e} [valuaci6n del asesor 
f) Pa rti cipaci6n. 
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3. CUESTIONARIO PARA ASESORES 

Instrucciones: Lea con atención las siguientes preguntas y conteste 
sobre las líneas. 

1.- Describa su función como ase sor. 

2. ¿Cuáles considera que son los resultados del aprendizaje trabajando 

en Círculos de Estudio? 

3. Describa como funcionan las reuniones del Círculo de Estudio que ase 

sora. 

4. Prepara como agenda de actividades para las reuniones con su Círculo 

de Estudio. 
Explique. 
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5. Señale que dinámicas grupales aplica en su Círculo de Estudio. 

6. Cite cuáles son las técnicas de estudio ondividual y grupal que -
funcionan en su Círculo. 

7. De qué manera fomenta el autodidactismo en los usuarios. 

8. Mencione qué áreas presentan mayor dificultad en el aprendizaje -
y por qué . 

9. ¿ Considera adecuado el contenido de los libros ? 

Explique 

10. Ha encontrado errores en el contenido o ejercicios de avance en -

los libros de texto ? 

11. ¿ Además de los libros de texto utiliza otra clase de materiales 

para su asesoría ? 
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12. ¿ Para desempeñar su función como asesor le fue impartido algún -

curso o plática ? 

( Señale que institución se lo impartió ) 

13. En caso de haber participado en el curso para asesores por parte 
del instituto nacional para la educación de los adultos¿ Qué -
propone para mejorar el curso ? 

Nombre del investigador: 

Nombre del cfrculo: ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Fecha: 
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4. CUESTIONARIO PARA USUARIOS 

Instrucciones: Lea con atención las siguientes preguntas y tache con -
una "X" la respuesta que considere adecuada, en su caso 
conteste sobre las líneas. 

Si tiene alguna duda, consulte al asesor. 

l. Su experiencia al estudiar en círcul os de estudio ha sido: 

Buena -----
Mala -----
Regu 1 ar ___ _ 

2. ¿ Cómo estudia ? 

Individualmente -----
Co 1 ec ti vamente -----
Ambas ---------

j_ ¿Qué áreas se le dificultan m~s ? Numérelas segan su dificultad. 

Matemáticas 

Español 

C. Sociales 

C. Natura 1 es 

4. ¿ Le parece accesible el contenido de los libros ? 

SI NO ----
¿ Por qué ? ------------------------
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5. ¿ Realiza las actividades que sugie ren los libros ? 

SI ---- Individualmente _____ Colect i vamente ___ _ 

NO ----
¿ Por qué ? -------------------------

6 . ¿ Se le dificulta contestar los ejercicios ? 

SI NO-----

¿ Por qué ? -------------------------

7. ¿Cómo resuelve la s dudas que le quedan ? 

Consulta al asesor -----
Consulta a sus compañeros de círculo ____ _ 

Consulta a otras personas _____ l A quiénes ? -------

Todas ---~-

Otra (diga cuál) 

8. ¿ Participa usted, en las discusiones grupales? 

SI NO _____ _ 

¿ Por qué ? ------------------------

9. ¿ Conoce los requisitos para solicitar exámenes de acreditación 

SI NO ------
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10. ¿ Sabe cuáles son las diferentes fonnas de presentar los exámenes ? 

NO SI 

Explique~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

11. ¿ Qué considera que es un asesor ? 

12. Diga qué opina de su asesor 

Nombre del investigador~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Nombre del Círculo ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Fecha 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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5. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

la. visita: Presentación 

Llenar ficha de control 

Za. visita Guía de observación 

3.1 . visita Guia de observación 

Cuestionario de asesor 

4.1. visita Gufa de observación 

Cuestionario de usuario . 

¡,OTA; Las personas encargadas del seguimiento entregarán un programa 

de activjdades, de acuerdo a los cfrculos de estudio que se le 

as ignen. 
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! X. RESUL TAOOS PRELIMINARES. 

En cuanto a la evaluaci6n de los resultados obtenidos ha sta 
el momento, s610 podemos hacer mención de aspectos puramente cuantit~ 
tivos referentes a la solicitud, presentación y acreditación de exám! 
nes tanto del nivel de primaria como de secundaria, efectuando una cO!!!. 
paraci6n de los resultado obtenidos por las empresas que cuentan con
asesores capac itados en contraposición de los resu l tados ob tenidos -
por la empresas donde su aseso res no han sido previamente capacitados. 

Para establecer este anál is is comparativo, escogimos una -
muestra de 10 empresas seleccionadas de la diferentes zonas de trabajo 
donde se desarrolla el subprograma de EBACET. Teniendo como criterio
de selección que 5 de las er:'Ipresas escogidas fueran capacitadas y 5 -
no capacitadas, ambas con los mejores resultados obtenidos en el ci
cl o de enero a julio de 19B3. 

En los cuadros 1 y II se presentan Tos resultados obtenidos 
por mes en los aspectos de solicitud, presentaci6n y acreditación de
exámenes tanto de pr imaria como de secundaria, de las empresas capa el 
tadas y no capacitadas durante el ciclo de enero a j ulio de 1983. no 
se mencionan los dem.fs meses del año porque la Delegaci6n Esta tal no 
ha procesado dichos datos. 

En la gráfica 1 y II se realiza una comparación entre las -
empresas capacitadas y no capacitadas con respecto al número de exám~ 
nes solicitados en los niveles de primaria y secundaria durante el ci 
clo antes mencionado. 

En ~a gráfica JIl y IV también se hace una comparaci6n en-
tre las empresas capacitadas y no capacitadas, pero con respecto al -
número de exámenes presentados en los dos niveles. 

y por último, en la gráfica V y VI se realiza una compara -
ci6n entre dichas empresas con respecto al número de exámenes acredi
tados en l os dos niveles y durante el mismo ciclo. 

En forma general, podemos observar, que a partir de las c~ 
paraciones realizadas en los dos niveles y bajo los tres aspectos --
(SOlicitud, presentac16n y acreditaci6n de exámenes). existe una gran 
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diferencia entre los resultados obtenidos por las empresas capacita - 

d.1 s. Ya que, hablando en términos de po rcentaje. las empresas capaci

tadas rebasan el 90% del total de los resul tados en los tres diferen

tes aspectos. J!lientras que, las empresas no capacitadas no alcanzan· 

el 10\ de dichos resultados. 

Es ev idente que siendo una situaci6n aplicada y poco contrQ 

Jada , en la cual nos insertamos , hay una serie de variables extrañas

que pueden es ta r afectando es tos resu 1 tados. S in emba r90, es ev i dente 

también, que por mucho Que afecten dichas variables, no se pudieran -

obtener resultados tan homogéneos en los diferentes aspectos, como l o 

muestran las gráficas, si no fuera por la labor de capacitación de 

asesores, desarrollada por los pSic6logos que colaboran con el área 

de capacitaci6n del subprograma. 

En lo que se refiere a los resultados cualitativos tanto de 

capacitacHin como de evaluación y seguimiento, la informaci6n está 

siendo procesada y analizada por el área de planeaci6n de la Dele9a-

ci6n Estatal, por 10 que al mOl'1ento no tenemos resultados de las vir 

tudes y limitaciones de dichos programas. Por lo que esperamos que en 

fecha próxima obtengamos la informaci6n que nos lleve a retroalimentar 

el programa,con el fin de: mantenerlo, reestructurarlo o cambiarlo de 

tal forma que un futuro. la experiencia nos dicte el cauce que debe-

mas seguir en el entrenamiento de asesores paraprofesionales y no prQ 

fesionales en una de las áreas de educaci6n para adultos como es el -

subprograma de educaci6n básica en centros de trabajo. 
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X. CONCLUSIONES 

Es prioridad de cualquier escuel J superior la evaluación 
permanente y sistem!tica de su curriculum en cuanto a las posibilida
des que éste tiene para generar profesionales que vinculen su fonma-
ci6" profesional con algunos de los problemas sociales prioritarios. 
Es a partir de esta evaluación que se pueden establecer las condicio
nes generales que faciliten la entrada y la aplicación de tecnologfas 
a situaciones instituciona l es que trabajan en problemas concretos de~ 
tro del contexto profesional (por ejemplo , el entrenamiento de aseso
res paraprofesionales y no profes ionale s en educación para adultos). 

Es la pr~ctica dentro del contexto profesional, la que pue
de esclarecer las vi r tudes y limitaci ones de nuestro marco teórico 
referencial y encaminarnos a la redefinición de nuestros objetivos -
curriculares, ya que las neces i dades y posibilidades de su autocorref 
ci6n se establecer~n en la medida en que se man tenga en contacto per
manente con la realida d social. la cual nos conducirá a la creación -
de una metodologfa funcional y congruente a los problemas de salud -
públ ica, productividad y educación que son los campos de mayor inser
ción de 'los profesionales de la conducta. Ahora, considerando que las 
fatlas del actual curr iculum son el resultado de una falta de evalua
ci6n permanente, fina y sistemática -que generalmente s610 varía en
momentos pollticos y coyunturales de l de sarrol lo de nuestra escuela, 
y la cual queda en el olvido en cuanto las aguas vuelven a su cauce
cabrfa cuestionar que si nuestro model o te6rico esta: respondiendo a -
los planteamientos surgidos de la situaciones especificas de la reall 
dad en que nos tratamos de insertar. Esto ll evaría a consi derar la n~ 

cesidad de crear una infraestructura que propicie condiciones de aná
lisis como retroalimentación y reestructuraci6n de nuestros procedi-
mientas . 

En consecuencia la problemática curricular de la s escuelas
superiores, se presenta como el eje pr~ctico de la nueva tecnologfa -
educativa , en todos y cada uno de los niveles de la estructura esco-
lar y es a parti r de los alcances de este eje, que podemos garantizar 
con una mayor probab ili dad una reorientaci 6n efectiva de la práctica-
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educativa en el nuevo contexto ~lstOrico-social. 
Por otro lado , en lo que se refiere a la comparaci6n entre 

el perfil. especHicado en el plan de estudios de Iztacala y el perfil 
exigido por la pr.fctica de educaci6n para adultos dentro del .frea de 
capacitaci6n del subprograma EBACEl; y util hando las cuatro dimensi,2. 
nes que conforman la matriz que sirvi6 de base para especificar el -
plan de estudios de Iztacala -los objetivos de la actividad, las --
.freas generales de la actividad, las condiciones socio-económicas en 
la que se desenvuelve dic~a actividad y el número de persOnas a las -
que afecta la actlvidad- se pueden encontrar cv.fles de estas funcio
nes del pSic61ogo se estan uti liza ndo y en qué área problema se esta
insertando, en qué condiciones se está desarrollando la actividad pr,2. 
fesional y cu.f1 es la poblaci6n que resulta beneficiada por la acci6n 
del pSicólogo de Iztacala en la educaci6n básica en centros de traba 
jo. 

Por 10 tanto es claro poder especificar que es en la detec
ci6n, el desarrollo, la planeaci6n y la investigaci6n las .freas en -
que mayor incide el pSic6logo de Iztaca la en el subprograma de EBACET. 
y son las funciones de detecci6n, investigaci6n, planeacl6n y desa-
rrollo las m.fs utilizadas por el profesional de la conducta de los -
programas de evaluaci6n y seguimiento de asesores pararpofesionales -
y no profesionales del subp rograma mencionado. Es en las .freas de -- 
instrucci6n y productividad donde especfficamente inciden las funCio
nes de este grupo de pSic610gos. En la instrucci6n capacitando aseso
res paraprofesfonales y no profesionales en el desa r rol lo de reperto
rios ta les cerno: la organizaci6n, la in tegraci 6n y direcci6n de cfrc,!!. 
los de estudto, asf como el entrenamiento para eval uar l os efectos de 
sus procedimientos. Yen" el área de productividad indirectamente a -
través de l os asesores capacitados , que tratan de establecer con obr! 
ros y empleados dentro de la s empresas, los repertorios académicos -
mfnlmas que les sirvan para poder participar en l os programas de cap! 
citaci6n y adiestramiento, que implementan las empresas y fábricas -
con en obje tivo de garantizarrn:tyor calidad y cantidad en la produc--
ci6n. 

La s acciones donde se desiJrroll.an las actividades del grupo 
de pSic610gos de EBACET son el sector privado y socia l , tales como; -
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empresas, fSbricas, sindicatos, etc. Y también dentro del sector de 

la Aanin.istraci6n Pública federal. 

la poblaciOn que resulta beneficiada es; obreros , asesores 

y empleadOS del sector privado y social, asf COO'lO de la Administra--

ciOn Públ ica Federal. 

Con lo anterionnente relatado poden-.os concluir que los psi.

c610gos egresados de Iztacala que colaboran con el rtlEA en el subpro

grama EBACET dentro del .trea de capacitación, estSn utilizando la ma

yor parte de la habilidades desarrolladas por el pla n de estudios . -

Ahora bien, es importante enfatizar la relevancia que t ienen las prSf 

ticas desarrolladas en Iztacala, como son: la pr.1ctica de pSico logfa

social en el trabajo comunitario y la prSct ica de educación de adul-

tos en el área de pSicologfa educativa, debido a su gran similitud -

con el trabajo que se desarrolla dentro del INEA. Va que éstas respal 

dan una serie de habil idades genéricas que se "relacionan fntimamente" 

con la s actividades desarrolladas por los pSicólogos de E8ACET en --

tres aspectos principalmente: el adiestramiento en el trabajo con gl!!. 

pos, particularmente en 10 que se refiere al en t renamiento dirlgido -

a paraprofesionales y no profesionales de la psicologfa; la ense~anza 

para evaluar los efectos de sus estrategias y a llevar los seguimien
tos en los escenarios naturales. 

Hasta aquf parece ser que 10 único que ha quedado Sin con -

templar por el plan curricular de Iztac~la son l os aspectos puramente 

administrativos, de selección y reclutamiento de personal que tienen

una inclde~cia bastante considerable dentro de las labo res requeridas 
al psicólogo de lztacala por los directivos de la instituci~n_ Sin -
embargo parece ser que tiene muc ho ~yor peso el buen desarrollo de -
~ 

las actividades asf como habilidades contemplada s en el plan de estu-

dios de Iztacala para el ejercicio de un buen desarrollo profesio-

... 1. 

las situaci6n socio-ecnÓfflica nacional, el grado de desarro

llo aca démi co y la expanclón continua alcanzada s por nuestra carrera 

hacen inpostergable la funcl~n de diagnóstico, planeación y eva1ua--

c16n en nuestro plan curricular. Es im~ortante por lo tanto defir;Jir -
la metodologfa y los criterios que nos permitan decidir objetivamente 

sobre el rumbo que debemos seguir. 
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