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RESUMEN 

En este trabajo se presentan los resultados obtenidos 

la aplicación de la metodologia de investigación 

participativa y el empleo de técnicas de evaluación 

cuantitativas y cualitativas en un escenario de capacitación 

dirigido a educadores de adultos. El estudio se realizó 

con personal del Instituto Nacional de Educación para los 

Adultos I.N.E.A .. En él participaron siete sujetos, 

Coordinadores Técnicos de Zona de la OeleEaci6n del 

I.N.E.A. en el Distrito Federal. El estudio se desarrollo 

en cuatro etapas: 1). Análisis de la capacitación 

institucional; 2). Análisis contextual; 3). Reuniones de 

trabajo participativo y 4). Extrapolación del uso de la 

metodología a su campo laboral. 



PRESENTACION 

La Educación de Adultos, es un proceso social y educativo Por 

m~dio del cual se brinda a la población que no tuvo acceso a los 

servicios educativos a edad temprana, la posibilidad de iniciar o 

concluir sus estudios. 

En este proceso la labor que desempefta el educador en la 

valorac16n de experiencias incorporación de nuevos 

aprendizajes en la vida de loe adultos, es de vital i•portancia 

para transformar la prActica educativa, de una aera instruce16n 

en una verdadera formación del sujeto para participar en Corma 

activa dentro de su grupo social. De ahi que la for•aci6n del 

personal involucrado en la educación de adultos: sea funda•ental 

y motivo de investigación dentro del ámbito educativo. 

En forma particular, la capacitación de educadores de adu1tos que 

se realiza a nivel institucional, intenta propiciar e1 desarrollo 

de técnicas participativas; sin embargo la for•ación que se 

ofrece al personal responsable, se restringe a una capacitación 

diril!lida 1l difundir objetivos, estrate&ias, politicas y 

actividades prioritarias institucionales, llegando a crear 

concepciones contradictorias entre el " deber ser., y " ser'" de 

un educador de adultos. 
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E1 presente estudio, hace énfasis en la importancia de elaborar 

alternativas de capacitación con enCoque participativo, que 

proporcionen 

acordes 

los educadores de adultos formas de trabajo 

las caracteriaticas de su prActica laboral ~ 

educativa. 

Bl estudio se 11ev6 ~cabo. en la CoordinaeiOn Regional de la 

Delegación Iztacalco en el Distrito Federal. participaron siete 

sujetos quienes desempenan el puesto de Coordin&dorea Técnicos da 

Zona, en el Instituto Nacional de Educación para los Adultos, 

I.N.E.A. 

La presentación de 1a inveat1gae16n se divide en seis eapituloa: 

En el priaer capitulo. se enaarca la tendencia histórica y social 

de la ~ducaci6n de Adultos, la for•aci6n de Educadores de 

Adultos en el contexto nacional, y la influencia internacional 

en el desarrollo de su• accionas. 

El capitulo dos se refiere. al Instituto Nacional par& la 

Rducac10n de los ~dultos, I.N.E.A. En éste se describe a la 

Inatituc16n en lo relativo a au organizaci6n y acciones de 

capacitación desarrolladas, y ee hace énCaa~a en el papel del 

Coordinador Técnico de Zona. Cigura institucional objeto de este 

estudio. 



En el capitulo número tres, se analizan diferentes concepciones 

y sus aportaciones sobre el. probl.~ma de la forma e ión d~l educ;idnr 

de adultos, en este estudio se abarcan cuatro aspectos; 

Educación de Adultos. Formación de Educadores de Adultos, 

Metodo1ogia Participativa y Evaluación Cualitativa. 

El cuarto capitulo describe el método utilizado para la 

aplicación de este estudio en forma detallada. Por último, ~n los 

capi.tulos cinco y seis se reúnen y organizan los resul.tados·, 

discusión y conclusiones de l.a investigación eCectuada. 
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I. Educación de Adultos 

1.1. Definición 

Introducirse al tema de la Educación de Adu1toR requiere 

reconocerla como parte del Sistema Educativo Nacional. 

El sistema educativo nacional se confar~a con base en una red de 

relaciones e interrelaciones entre los miembros que integran una 

sociedad. Como producto de ellas, se definen los objetiVQS y 

caracte1·isticas del proceso educativo. Dicho proceso como 

cualquier otro Cen6meno desempe~a funciones eapee!Cicss que traen 

como resu1tado el mantener el tipo de relaciones existentes entre 

los diversos grupos sociales. Las !unciones que se le atribuyen, 

se encuentran descritas en la Ley Federal de Educac16nt •iama que 

hace referencia a cuatro: ~ 

Función Acadé•ica 

F~nci6n Diet~ibutiva 

Función Económica 

Función de Socialización - Politica 



Las cuales plantean el desarrollo de la capacidad de an~1isis de 

la realidad, la distribución equitativa en el acceso ~ los 

bienes culturales y materiales, la incorporación la vida 

económica y social, asi la participación en la toma de 

decisiones que mejoren la sociedad. 

Las funciones antes mencionadas coníiguran los objetivos y 

caracteristicas con los cuales se organiza la prestación de loa 

servicios educativos a trAves de subsistemas, uno de ellos lo 

·constituye el de Educación de Adultos. 

El subsistema de Educación para Adultos, está definido como "Una 

Corma da Educación extraescolar fundamentada en el autodidáctismo 

y la solidaridad social como los medios mas adecuados para 

adquirir, transmitir y acrecentar la cultura y fortalecer la 

conciencia de unidad entre los distintos sectores que componen la 

pablaci6n". ::11 

La Educación de Adultos se caracteriza en relación a1 tipo de 

destinatarios y generalmente presenta un enCoque compensatorio 

dirigido a incorporar a este sector de la población al sistema 

educativo. Sus tres ámbitos de acción son• Rl urbano, el rural, 

y el indigena. Esta otorga los servicios través de 

•odalidades formales y no Cormale~. las cua1es revisten las 

siauientes-pa.rticularidades: 

Idem, pjgs. 171-200. 
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MODALIDAD FORMAL 

Es aquélla en la cual el beneficiario del aervicio educativo, se 

incorpora un proceso de enseñanza-aprendizaje secuencial que 

comprende niveles básicos y terminales. La consecución de cada 

nivel esta determinada por objetivos lapsos de tiempo 

definidos. El proceso de enseñanza-aprendizaje, es desarrollado 

dentro del aula con horarios establecidos, ha jo 

responsabilidad de un docente. 

Existen servicios de educación de adultos, que oírecen a 

través de la modalidad formal, tal es el caso de las primarias 

nocturnas y las secundarias para trabajadores. Estos 

principalmente se enfocan a desarrollar la curricula diseñada 

originalmente para la población infantil y adolescente, lo que 

implica que la Educación para Adultos mediante esta modalidad 

convierta en una actividad esencialmente acádemica, ajena a los 

intereses y necesidades sociales y laborales del individuo y su 

comunidad 

Las caracteristicas metodológicas de la educación for•al. se 

centran basicamente en el papel que desarrolla el maestro, quien 

asume en su tota1idad ia dirección del proceso de enseñanza

aprendizaje. Por su parte, el destinatario desempeña el papel de 

receptor de información. 
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·. 

Por lo que respecta al curriculum éste se estructura con 

objetivos genera1es, independientemente del tipo de población a 

quien está dirigido. Los contenidos se determinan sin tomar en 

cuenta loa intereses y necesidades de los destinatarios. La 

evaluación se dirige hacia la medición de la cantidad de 

cont.enidos aprendidos en relación al cumplintiento de objetivos. 

Las actividades extraescolares carecen de importancia en esta 

modalidad, los aprendizajes relevantes, son aquellos que se dan 

dentro del aula lo que origina que los aspectos rereridos hacia 

una formación integral sean soslayados, los de tipo memoristico 

son los que sobresalen en el desarrollo del proceso. 

MOQALIQAD NO FORHAL 

Es aquél1a que incorpora al beneficiario al sistema educativo, 

se efectúa fuera de escenarios esco1ares, los horarios son 

Clexibles de acuerdo a las necesidades de los destinatarios. Y 

aOn cuando estA organizada por niveles, 1a temporalidad no es uno 

de sus f•ctoras primordiales, el tiempo para pasar de un nivel a 

otro 1o establece e1 propio sujeto. 

Loa responsables del proceso enseHanza-aprendizaje, son 

capacitados para su conducción sin que aea necesario la 

foraac16n docente. Otro rasgo distintivo propósito de 

incorporar a los destinatarios a la fuerza de trabajo a través de 
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la capacitación para y en el trabajo. Colateralmente 

establecen programas de Cormaci6n y bienestar familiar. 

Los servicios educativos para adultos fundamentalmente se ofrecen 

a través de la modalidad no formal, loe cuales en su mayoria, aon 

organizadoa por instancias institucionalea con el propósito de 

Alfabetizar, proporcionar Educación Básica, ofrecer opciones de 

capacitación y desarrollar algunos proyectos comunitarios. Sus 

caracteristicas metodológicas hacen énf asia en una relación 

horizontal maestro - alumno, lo que significa que el papel del 

docente esté orientado a ser el guia del proceso, y el alumno ne 

torne en un sujeto activo que interviene en las secuencias de los 

contenidos de aprendizaje. 

El curriculum responde a las diferencias socioculturales de los 

usuarios, que se manifiesta mediante el tipo de contenidos que 

dirigen a la población hacia una participación más directa con su 

comunidad. 

orientación otorga importancia 1as actividades 

extraescolares, en donde los aprendizajes puestos en 

práctica, los cuales son diAe~ados para propiciar en prim~r 

término, la integración del individuo a las condiciones y formas 

de vida de su comunidad. Por otra parte, la optimización de 

experiencias que el destinatario posee como producto de su 
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contacto con la realidad, fin de enriquecer el proceso de 

enseñanza aprendizaje que ae desarrolla. Aainrie110 la 

flexibilidad de horarios y duración de loA servicios en este tipo 

de modalidad, incrementa la posibilidad de acceso del individuo a 

los mismos. 

A pesar· de las características antes mencionadas de la modalidad 

no formal, en la práctica se observa, que en la educaci6ri de 

adultos que se otorga a nivel institucional es frecuente 

encontrar que la educación brindada responde a particularidades 

de la educación Cormal. La Onica diferencia distintiva es la 

referente al persona1 que atiende a los destinatarios, que son 

promotores educativos y miembros de la comunidad previamente 

capacitados para desempenar sus funciones. 

1.2. Trayectoria· Histórica 

En la educación de los adultos iniciada en la Colonia y hasta el 

HéxicO Independiente se realizaron esfuerzos de diversa indole a 

E1n de proporcionar ateno16n educativa; dichos esfuerzos se 

vincularon generalmente a las corrientes de penea•iento de cada 

etapa histórica y 1 evolucionaron de acuerdo con i·oa ca•bios 

producidos a trav~a de ellas. Kn la •poca colonial , se 

llevaron a cabo accion~• orientadas hacia la castellanización y 
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la ense~anza de la lectura y la escritura, con fines 

principalmente religiosos; tal propOsito tuvo el primer libro de 

texto o cartilla imprenaa en la Nueva España en 1SSQ, atribuida n 

Fray. Pedro de Gante. 

Posteriormente, el texto de la Constitución de Apatzineén, 

promulgada en 1814 por Don José Maria Horelos y Pavón, proclama 

"la instrucción como necesaria para todos los ci.udadanos debe ser 

favorecida por la sociedad con todo su poder". Pero a pesar de 

ello, la estructura educativa no presenta ningún cambio en 

relaeiO.n con la situación prevaleciente en la época colonial.~ 

Durante el México Independ~ente, aparecieron las escuelas 

nocturnas para adultos, destinadas a trabajadores manuales que 

mostraban deficiente preparación o analCabetis•o. Como parte de 

la Reforma Liberal de 1033, Valentin G6mez Farias, Andrés 

Quintana Roo y Luis Mora entre otros, crean la Dirección Gener~l 

de Instrucción POblica y con e1la el precepto de la libertad de 

ensenanza. 

De 1901 1905 se crean las pri~arias nocturnas para 

trabajadores con el propOsito de beneficiar las clases obreras. 

Conferencia: Oia Internaciona1 de la Alfabetización¡ 
Pilar Gonzalvo. aiaeo, INBA,1907. 
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HAs tarde se impulsaria la Educación Popular al fundarse las 

escuelas técnicas agropecuarias y de capacitación obrera.~ 

La primera obra importante del movimiento revolucionario bajo el 

gobierno de Madero, fue la creación hacia 1911 con Justo Sierra, 

de las escuelas rudimentarias destinadas a la población indigena 

y a los analfabetos cuyo indice alcanzaha entonces el 80.07.. En 

estas escuelas se impartían nociones de castellano, lectura, 

escritura y operaciones elementales de cálculo.~ 

Durante la época postrevolucionaria reiniciaron 

instrumentaron las acciones educativas para adultos, con la 

creación de 

al.fabetización. 

la S.E.P. José Vaaconceloa, impulsa la 

En 1921 se establecen las Casas de Pueblo que, 

en 1925, cambiaron su nombre por el de Escuelas Rurales. A 

través de estas escuelas y de las Misiones Culturales ee extiende 

de manera amplia y decidida la educación al campo. También 

aparecieron en esta época l&s Escuelas Nocturnas, se crearon los 

Centros de Educación para Indigenas y se deaarrollo una Campaña 

de Educación Popular.• 

Memorias: Aftoa contra el tiempo; Jaime Torres Bodet. 
Editorial Porróa, México, 1969. 

Historia de la Lectura en México; Seminario de la 
Educación. Autores Varios. Ediciones del Er•itaño - El 
Colegio de México, HOxico, 1.988. 

Educación de adultos en México. Ensayos sobre Rducaci6n 
de Adultos en América Latina; Alfonso Castillo y otros. 
p•gs. 3-5. CBE México, 1982. 



En el periodo que Va de 1924 1928, siendo Secretario de 

Educación Pública José Hanuel Puig Caaaurane, se da un apoyo 

general a la industrialización bajo el cual se concede prioridad 

a 1a formación de personal calificado. Por estQ,laa c~mpafias de 

alfabetización cobran singular iMportancia . 

Posteriormente de 1934 a 1945 con Gonzalo Vazquéz Vela como 

Secretario de Educación, surge la experiencia de la Educación 

socia1ista Mexicana que intenta superar algunas de las 

limitaciones de los modelos de educación liberal que se venian 

practicando: sus objetivos se enfocan Acrecentar J.a 

responsabilidad de la escuela en el cambio social. y apoyar un 

proyecto de desarrollo con rasgos nacionalistas y populares. 

Cabe destacar durante este periodo la creación de Centros de 

Alíabetizadores y los Ejércitos de cultura Popular durante el 

régimen cardenieta. Entre las acciones mAs significativas que 

se cubrieron en esta Ultima faae y en respuesta a las tendencias 

socializantes del momento, se promovieron las Organizaciones d~ 

Cam~sinos para el reparto ejidal. 7 

Durante el periodo de Jaime Torren Bodet 81 frente de la S.E.P., 

se expide la Ley de Emergencia que puso en marcha la Campa~a 

Nacional de Alfabetización con e1 objetivo de disminuir el 

indice de analfabetismo entre los adultos. Asimismo, se 

Las Misiones Culturales Rurales; Eva Hicks G6mez. 
Revista educación de Adultos No. 3. Vol. 2. págs 19-
29,INEA, México, 1984. 
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reinstalaron las Misiones Culturales con programas d~ trabajo 

encaminados a apoyar la alfabetización. 

Sin embargo, estos avances sufren un retroceso en el periodo de 

Adolfo Ruiz Cortinas, caracterizado por un abandono de la 

educación de a~ultos a la par del crecimiento en la magnitud 

absoluta del rezago educativo. 

Es en la administración de Adolfo LOpez Matees (1964-1970), 

cuando se da un nuevo impulso a las campa~as de alfabetización 

apoyAndolas con la incorporación de los medios de comunicación 

masiva. En esta época el analfabetismo descendió del 33.5 ~en 

1960 a 22.4 ~ en 1965. Por este alcance cuantitativo, México 

recibe en 1965 un premio de la UNESCO.• 

Es bajo el régimen de Luis Echeverria AlvArez, en el afio de 1975 

cuando se promulga la Ley Nacional de Educación para Adultos,en 

la cual se establece un decidido apoyo institucional. En 1976 se 

formulan y establecen nuevos mecanismoe de acreditaci6n y control 

escolar y extraeacolar, que hacen posible los cursos de primaria 

y secundaria con la modalidad del sistema abierto. En este 

•omento ~ursen varios organismos de apoyo: 

CONAFE,CONACYT,COLEGIO DE BACHILLERES,INOE,entre otros. 

Educación de Adultos en México; Ensayos sobre Educaci6n 
de Adulto• en Aa•rica Lat~na; Alfonso Castillo y otros, 
p4gs 13-14. esa, México, 1982. 

->5-



Corresponde a la administración de José López Portillo, poner en 

marcha El Programa Nacional de Educación a Grupos Marginados, que 

propicia la creación del programa " Educación para Todos " y 

señala cocto prioridad el .. Prograina Nacional de Educación para 

Adultos " lo que fortalece la educación para adultos no ~6lo con 

una gran campafta de alfabetización, ésta 8e integran 

actividades culturales y de capacitación programas 

complementarios para quienes aprenden a leer y escribir. 

Al crearse 1aa Delegaciones Estatales de la S.E.P. en 1978, BB 

organizan los Departamentos de Educación para Adultos, que asu~P.n 

la responsabilidad de operar y supervizar los Centros de 

Educación para Adultos C.E.B.A., los Centros de AcciOn Edu~ativa, 

los Centros de Enseñanza ,Ocupacional, las Misiones Culturales, 

1as Salas Populares de Lectura y los Sistemas Abiertos. 

En mayo de 1981 crea el Programa Nacional de Alfabetización 

que mas tarde pasa a formar parte del Instituto NaciQna1 de 

Educación para los Adultos I.N.E.A.. Finalmente es durante el 

periodo de Miguel de la Madrid Hurtado, que se impulsa la 

alfabetización bilingue en 17 de las 56 étnias del paie y se 

desarrollan innovaciones en el campo de la Educación Básica, 

dentro de un marco general caracterizado por una fuerte crisis 

económica nacional. 
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t.3 Evolución Conceptual. 

Ka un hecho innegable que la educación a través de la historia, 

ha Jugado un ~apel importante en el deearrol1o de loe pueblos. 

HAs su concepción ha variado con el trancurso de loa cambios 

sociales ocurridos. 

Con el propOsito de 1denti~icar 1as distintas concepciones acerca 

da la Educación de Adultos en el pais, convencionalmente y para 

efecto de esté trabajo se han deter~inado tres fases! En la 

primera los esfuerzos ae dirigen lograr que el aduito se 

1ncorpcre a su medio y comprende de 1814 a 1940. A la segunda 

fase corresponde una concepción de Educación de Adultos, que se 

relaciona con la tecnología y e.1 trabajo productivo; es 

considerada de 1946 a 1970. La tercera Case, se caracteri~a por 

la realizac~ón· de progra'IQas de educación de adu1tos 

deaarrollistas, que buscan que el proceso educativo de éstos, sea 

parte integrante de los p1anes nacionales. 

1971 a la fecha, 

PR IHRRA FASE 

EatA comprende de 

La educación de adultos en au fase in1cia1, sirve de 1nstruMe0to 

de dominación y Just~ficaci6n dentro de un contexto de 

col.onizaci·on, en donde existe !al.ta de identidad nacional y 
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menosprecio de )os valoree culturales de la población indigena y 

mestiza. 

La Educación de Adultos en sus inicios persigue fines r~ligioeos, 

sin embergo la evangelización como sometida la 

población por el gobierno colonizador quien busca ~ través de la 

eneefianza de la lectura y escritura, la legitimación del poder y 

la transculturación y sojuzgamiento de los h~bitantea. 

Durante este período, el acceso la palabra escrita no es 

concebido como forma educativa y por tanto no se registran 

esfuerzos estructurados para ello; no obstante, la labor de los 

misioneros deja el simiente que posteriormente se ve enriquecido 

por la población criolla y mestiza, misma que se manifiesta de 

manera rués clara y decidida durante la Independencia. 

La Educación de Adultos durante la Independencia y Revolución 

Mexicana, no J. lega a concretarse. L& inestabilided politica y 

social que vive el nuevo pais, aei como la concertación de 

esfuerzos por alcanzar loa minimos de bienestar mediante la 

justicia social y equidad en la distribución de la riqueza 

constituyen en factores determinantes. Es la educación una de 

las banderas que se enarbolarian durante estas luchas, dAndose 

prioridad a la población infantil. No seria sino hasta la época 

postrevolucionaria, cuando la situación económica deprimida en 

que se encuentra el país como producto de estos aovim1entos, 

-lfl-



exija la realización de acciones educativas que incorporaran a 

los adultos al desarrollo nacional. 

En el periodo poRtrevolucionario, se retoman y transforman loa 

propósitos de la educación otorgAndoles el papel de fundamento y 

guia de la transformación social, politica y económica de 

México, a través de la organización de un Sistema Nacional que 

llega a ser hoy en dia, uno de los pilares del Estado Mexicano. 

Bajo este marco, se impulsa la lucha contra el analfabetismo y la 

escuela rural cuya acción se concentra en comunidades rurales e 

indigenas. 

La participación de maestros y a1umnos ea redefine y perfila 

como guias sociales de su comunidad. Posteriormente se da un 

apoyo general a la industrialización, bajo el cual se concede 

prioridad a la formación de personal calificado, Este enfoque 

tienen las campaftas de a1fabetizac16n que se realizan. 

Durante el maximato de1 Gra1. P1utarco Elias Calles, se crea una 

politica educativa que busca incorporar a los indigenas y 

campesinos a1 sistema educativo, s61o con fines 

alfabetizadores sino taabién para aumentar la productividad. 

Finalmente como producto de las transrorcaciones sociales y 

cultura1es que trajo consigo 1a Revo1uc16n Mexicana, surge la 

experiencia de la EducaC16n Socialista Mexicana, que intenta 
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superar algunas de las limitaciones de loe modelos de educación 

liberal practicados, acrecentando la responsabilidad de la 

escuela el cambio social y apoyando un proyecto de desarrollo 

con rasgos nacionalistas y populares.• 

SEGUNDA FASE 

La segunda f aae ae conf igur~ por acciones que responden a las 

repercusiones de la guerra, que reclama un nuevo proceso de 

industrialización y por tanto mano de obra calificada. En 

la década de los so·s oe observa que las polltJc~s educativas 

para adultoa centran su objetivo en la creación de escuelas para 

la población que no ha logrado los niveles básicos, y la 

capacitación que el modelo de desarrollo imperante de eata década 

exige. Su intención evidente es superar el atraso que frenaba 

la corriente de modernización que la sociedad iniciaba en este 

momento. 

La educación ofrecida a los adu1tos es sup1etoria y su enfoque 

se dirige a haceria mAe Cuncionai, a !in de adecuarla a los 

cambiOs científicos y tecno10gicos. Los resultados del intento 

fueron vanos, ya que se agudizó ia proble~Atica educativa al no 

1ograrse superar la situación socio-económica de las mayorias, y 
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ante el manifiesto crecimiento urbano de las regiones y zonas 

donde •e acentuo un desarro11o dependiente, generando e1 

aurgiMiento de asentamientos humanos marginados. 

Los programas de educación de adultoe de esta década resu1taron 

innoperantes, no sólo por la falta de planificación educativa 

acorde al desarrollo de cada zona o región, sino por su enfoque 

con una perspectiva pedagogiata que poco consideraba el contexto 

económico y social. 

La ausencia de diagnósticos investigaciones orientados a la 

soluciOn de la problemática de la educación de adultos ea 

notoria como también, la falta de fuentes que permitan detectar 

la demanda educativa existente. Todo e.sto condiciona el 

establecimiento de estrategias tendientes a equilibrar la oferta 

proporcionada por el sistema educativo y la demanda real. En 

este sentido, al no darse respuesta la población 

económicamente activa, se limita la posibilidad de ~cceso del 

adulto al aercado de trabajo. 1 º 

En la década de los 60's, la educación de adultos se distingue 

co•o la fase destinada a ia institucionalización de la misma, a 

través de la cre~c16n de los Centros de Educación para Adultos, 

dentro de un enfoque técnico-institucional, que demanda la 
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búsqueda de metodologias apropiadas para el adulto. Lo anterior 

implicó la elaboración de curriculae para educadores y E'Klucandoa 

que dieran respuesta a las caracteristicas que su situación de 

adultos exige como pos~edores de una 

formación cultural, social y educativa. 

vasta experiencia y 

En términos generales, la educación de adultos durante esta 

década, generó experiencias significativas con la búsqueda 

permanente de nuevas metodologías que se adecuaran la 

realidad del adulto marginado, que no tiene la posibilidad de 

incorporarse a los servicios de educación formal. 

T§;RCERA FASR 

En la tercera fase se puede evidenciar el nuevo enfoque de la 

educación de adultos, con una concepción socio-económica. Los 

objetivos y metas de las políticas de este subsistema eatan 

comprendidos en los planes nacionales de desarrollo.'' 

Los avances obtenidos en los sesenta originaron en 1975 la 

promulgación de la Ley Nacional de Educac~6n para Adultos, en la 

cual se establece un decidido apoyo institucional. En Corrna 

~~!~~~~a~l~nt~=~~:~~~ia~ªde8ªb:;sa~~~~lo1~e ~~rE~~~~gig~ 
de Adultos en la Década de los SO's .. César Picón; 
págs 37-40. CREFAL, México, 1973. . 
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paralela, surgen programas e investigaciones relacionadas con la 

educación de adultos, promovidos por grupos privados 

independientes. muchos casos, estos proyectos est~n 

caracterizados por un ca~po de acción microso~ial, que se 

desarrollan en localidades del medio rural y en 

marginadas. Estos proyectos se dirigían principalmente a la 

realización de programas educativos vinculados con la realidad 

del adulto.1-:0-: 

Con la expediciOn de esta Ley, se fundamenta el Sistema Nacional 

de Educación para Adultos S.E.N.A. y se otorga validez a los 

estudios en modalidad extraescolar. 

bases curriculares equivalentes 

Asimismo se establecen 1as 

la educación general básica 

(primaria y secundaria), se favorece la educación continua 

mediante la realización de estudios de todas las áreas y 

especialidades y se Comenta el autodidáctismo. 

Con la expedición de la Ley Nacional de Educación para Adultos, 

se manifiesta con mayor claridad la concepción del Estado sobre 

este tipo de educación. Dentro de la cual cabe destacar: 

o El reconocimiento institucional y formal del problema. 

La apertura de oportunidades educativas para el adulto. 

o La vinculacion explicita de la educación del adulto con 

Educación de Adultos en México; Ensayos sobre Educación 
de Adultos en A•6rica Latina; Alfonso Castil1o y otros. 
CEE. M6xico, 1982. 
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la educación permanente y la educación extraescolar. 

o La orientación manifiesta hacia el fomento de la 

participación activa del adulto en la transformación de 

la sociedad. 

A pesar de los programas realizados y del significativo trecho 

caminado, la educación de adultos no un componente real y 

efectivo del desarrollo integral del pais- En ~ste sentido, 

podemos mencionar que a pesar de los esfuerzos realizados aún 

existen carencias fundamentales en los objetivoe de los proeramas 

educativos para adultos, observadas en loa siguientes aspectos: 

a}. Falta de vinculación entre los objetivos, politicas 

estrategias y estructuras organizativas con la 

prActica real de la Educación de Adultos. 

b). Falta de definición de enfoques metodológicos para 

atender a las distintas poblaciones de diferentes 

regiones, particularmente a los grupos marginados. 

e}. Escasa investigación, 

educativo. 

planeaci6n y desarrollo 

d}. Limitad_a formación y capaci taci6n . de personal que 

extiende sus acciones a las comunidades y 

Idem. 
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organizaciones. 

1.4. La Formación de Educadore8 de Adultos Institucional. 

En el desarrollo de cualquier acción educativa, es innegable el 

papel decisivo de los responsables de conducir el proceso. Estos 

dan sentido y organizan medios materialea y las 

orientaciones que animan todo programa o experiencia en dicho 

campo. Este personal debe recibir una especial atención en su 

formación, particularmente cuando debe asumir funciones y roles 

vinculados 

educativos. 

procesos de transformación en los sistemas 

De acuerdo con las experiencias en materia de educación de 

adultos senaladas anteriormente, se observa que la formación de 

educadores en este subsistema es prácticamente inexistente. Esto 

obedece a que la implantación y ejecución de los diversos 

progra•aa para adultos son desarrollados bajo circunstancias muy 

particulares estrechamente vinculadas con las condiciones de 

orden socio - económico y po1itico presentes en el pais. 

La ~ayoria de programas educativos, se hacen bajo la premisa de 

aspectos pedagógicos verticales. en donde el educ~dor de adu1to3 

es quien ensena y el educando quien aprende, sobre todo, para las 

caapafta• de aiCabetización, donde interesa dar una capacitación 



breve, ajena a consideraciones metodológicas en la mayori~ de loo 

casos y desconectadas de cualquier proyecto nacional de 

desarrol.lo. ' .... A pesar de la insti~ucionalización de l~ 

educación de adultos, la formación de sus recursos hum~ncs e~ 

de sus graves problemas. 

No obstante lo anterior, han llevado a cabo algunas prácticas 

de formación de personal los primeros pasos en este campo, sureen 

en el plano internacional a través de la convergencia de 

opiniones mundiales y regionales que realiza la U.N.E.S.C.0., las 

cuales han permitido la cooperación y actuación de manera 

multilateral entre naciones. 

Es asi como surgen partir de 1960 algunos intentos de 

sistematización en el. campo de la formación de person~l, ein 

embargo es en l.a década de los 70's, en la Tercera Conferencia 

Internacional sobre Educación de Adultos, ( Tokio,1972 ) donde 

se rescata de manera precisa, la importancia y necesidad d~ 

formar adecuada integralmente al personal que se vincula ñl 

desarrol.lo de l.os diversos servicios y programas en la educación 

de adultos.•~. 

~6~~;~~6nRe~;on~!rs6ri~fe P!~~rat:iiªge;a~~~~~~logá~ª f~ 
Educación de Adultos en América Latina. CREFAL, 
México, 1990. 

Tercera Conferencia Internacional sobre Educación de 
Adul.tos; págs. 58-59. UNESCO,Tokio,Japón,1972. 
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A pesar de lo anterior, se sigue haciendo énfasis en la 

preparación del educador bajo una óptica funcionalista, adoptando 

con elln las politicas iniciales que la orientaron dejando a un 

lado su evolución conceptual. 

Esta clara disociación de postulados entre la formación del 

educador y laa innovaciones metodológicas desarrolladas, han 

originado desigualdad en los programas de formación; lo cual ha 

provocado que en la práctica el educador no apliqué las 

metodologías adecuadas y no comprenda la trascendencia de su 

trabajo con los adultos destinatarios y la comunidad. 

Asimismo fue se~alado dentro de las recomendaciones de esta 

Conferencia, "que 1os Estados miembros alienten a las 

Universidades v otros centros de enseñanza superior a : 

1. Reconocer la Educación de Adultos como una disciplina y 

emprender estudios de investigación en ese campo. 

2. Establecer curaos de foraación de educadores de adultos 

3. Participar en programas bien concebidos de educación de 

adultos y dotar ampliamente los curooe de extensión y 

perfección. 

4. Iniciar cursos para la formación de instructores y 

especialistas en educación de adulto~ y organizar 

cursos intensivos de breve duración para la formación 

urgente de este tipo de personal. 
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S. Mantener vinculas especiales con las instituciones 

existentes de educación de adultos para intercambiar 

profesores y técnicos visitantes y canjear revistas 

y otras publicaciones."•"" 

Azril Bacal, menciona al respecto •• es precisamente en la etapa 

de formación de los educadores que se reeistra como una grave 

contradicción la tendencia la imitación de los paiaes 

desarrollados y la simultánea carencia de anAlisis de los 

problemas concretos que tiene el proceso pedagógico en su propio 

contexto social ... ,... los educadores deben ser capacitados 

mediante la misma metodologia que ellos deberán introducir en sus 

zonas de trabajo; es decir 

intereducaciOn". 17 

través de un "proceso de 

Hoy en dia, aún se observa que 1as politicas de Cormaci6n de 

personal no han sido totalmente definidas. Las acciones 

realizadas obedecen diversos hechos. momentos históricos y 

circunstancias muy particulares de cada pais; la heterogeneidad 

que ésto produce ha impedido la realización de anAlisis 

comparativos que permitan una mayor definición. De eate modo la 

proliferación de métodos y técnicas en uso, abarcan una extensb 

Idem. 

Seminario Taller subregional sobre Innovaciones en la 
Formación de Educadores en el Marco de los Objetivos 
del Proyecto Principal. Capacitación de Educadores p3ra 

~~~:i; ~~~'i"~!~!l1 ~s~~i~co~eBo:~~~~dg6i~mb~a~ 1 1~~1~º 
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gama, cuya orientaci6n ea determinada por la concepción adoptada 

con respecto a loa grogramas de formación. 

Esta ei tuaciOn ¡::eneraJ.izada en los paises de Arnérica Latina y el 

Caribe dice Próspero Vargaa Palacios "no ea un problema 

educativo, n~ didáctico, ni metodol6gico. La situación actual ea 

consecuencia de causas completamente identificables si se cuenta 

con in~trumentos adecuados. El problem~ es un probl~ma politico, 

Y co•o tal debe estudiarse desde una perspectiva correcta 1 es 

decir politíca ....... Si los educadores de adultos necesitan una 

intensa formaciOn que les posibilite clAridad politica, quién 

tenga como trabajo formar un educador de adultos requiere con 

mayor intensidad de esa clari.dad ideológica".11!!' 

l.a década de los 70"s está caracterizada por una proliferación 

de nuevas matodologias exportadas y adaptadas a nuestro contexto, 

que Si bien tuvieron algún éxito relativo a1 inicio, muy pronto 

demostraron la carencia de íundamentos en su 1mplsntaci6n. Es 

entonces cuando se empieza a tener una visión realista de la 

problemAtica en la formación de personal para 1a educación de 

adultos, lo que perMite formular una concepción mas clara y aáe 

ajustada a la realidad. 

g:r:a~r~~=~1i~~u~nt~~1f;~r~~=m~~ic!~6~ªd~~6~~r~d~~~~~~ 
Palacio•.- CLEA-SEDECOS. Fundaci6n Konrad Adenaver. 
1978. 
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En la Reunión Regional sobre Estrategias y Metodo1ogiae de 

Formación de Personal para e1 Desarrollo de la Educación de 

Adultos América Latina convocada por C.R.E.F.A.L. 

(octubre,1980), hubo la oportunidad de analizar las diversas 

situaciones que dificultan el desarrollo de proeramae de 

~ormaci6n de educadores. Algunas de estas d~~icultades son: 

a). La falta de un marco Ciloe6fico que responda a las 

premisas básicas de los conceptos de hombre, sociedad, 

cultura, economía, desarrollo, educación, bajo los 

cuales se articulen los programas de formación 

de personal para educación de adultos. 

- b). La carencia de un marco conceptual. que defina la 

diversidad de criterios, conceptos, términos, etc. 

sobre la educación de adultos y la función del 

personal responsable de los progra~as. 

c). La carencia de una pol~tica nacional permanente 

de formación de recursos humanos para la educación de 

loa adultos. 

d). La duplicidad de esfuerzos y recursos. 

e). E1 temor manifiesto o encubierto de los gobiernos 

porque la educación de ~os adultos pueda trastocar 

el orden establecido. 

f'). Desvinculación entre la formación de peraon.al 

para la educación de los adultos, y los planes de 

desarrol1o, razón por la cual se daba una .carencia 
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de funcionalidad y de contacto con la r~alidad regional 

· comunal , etc. 

g). No actuali%bCi6n de loa programas de educación de 

adultos en función de sus propias neeesidadea y de loa 

cambios económicos y eocialea que se eucedian. 

h). Alta explosion demográEioa, que demanda, co~o 

consecuencia, grandes cuadros de pertton~l reaponsable 

de los programas de educación para adultos y que 

han sido satisfechos. 

i). Insuf'icie.nte aprovechamiento del servicio social u 

otra& formas de participaciOn de 1os estudiantes de 

diversos niveles. 

j). Cambios administrativos que redundan en prejuicio de 

1oa programas. careciendo de continuidad los 

servicios. 

k). Insuficienc~a de recursos eeonOmicos destinados a la 

formación de persona1 para los programas de educación 

de adultos. 

1). Poca partícipaci6n de las universidades y otraa 

instituciones a nivel superior en el deaarro1lo de 

los programas de Cormaci6n. 

m). Etipirismo en la conducci6n de programas y alto irite:réa 

de-carActer cuantitativo más que cualitativo. 

n). Falta de capacitación psicopedagOgica de los 

educadores que reciben foraaciOn para la educación de 

los adultos. 
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o), Falta de inveetigaci6n relativa a la formación de 

personal. 

p). Falta de sistematización de las experiencias de la 

formación de personal que pueda servir de base 

para la elaboración de los prdgramae de for•aci6n. 

q). Falta de una estructura de comunicación y 

coordinación entre loe diversos organismos que han 

realizado acciones de formación de personal 

responsable de la educación de los adultos. 

Lo anterior deriv6 la necesidad de desarrollar programas para la 

formación de educadores de adultos, que satiafacieran las 

necesidades y expectativas a partir de un contexto influido por 

los fenómenos socio-económicos 1 culturales y educativos 

prevalecientes en ese momento. 

Esto permitió plantear la importancia de elaborar un marco de 

trabajo para la formación de educadores, que se sustentara bajo 

·1as premisas b6eicas de 1a concepci6n de educación de adultos. 

A partir de este momento,se van definiendo cada vez mas, los 

problem~s y estrategias en materia de formación de personal para 

las acciones de educación de adultos. La tendencia general se 

dirige a que el personal no puede reducirse a 1os profesionales 
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de la educación, sino que debe partir de bases de conformación 

multidisciplinaria de diversas actividades humanas. 

En cuanto los niveles, las politicas. estrategias y 

expectativas se seffala, éstas deben definirse de acu~rdo a los 

distintos niveles organizativos de la educación de adultos: Nivel 

de cuadros dirigentes, nivel técnico, nive1 ~edio y nivel de 

base. Un aspecto importante a considerar, es la recomendación a 

las universidades para participar en el campo de la formación y 

capacitación de recursos humanos. 

Cabe senalar que, como producto de la Conferencia Regional de 

Ministros de Educación y de Ministros Encargados de la 

Planificación Económica de los Estados Miembros en ~nérica Latina 

y el Caribe, en México en 1979, surge la .. Decl.araci6n de México'' 

y con base en ésta, en 1991, el Proyecto Principal en Ecuador. 

A través de dicho Proyecto, ee abordan distintoa tópicos que 

sustentan las bases para la definición de objetivos prioritarios, 

loe elementos para la conformación de estrategias y las bases de 

cooperación subregional,regional e internaciondl; der.tro de ~llos 

la formación de personal constituyó un aspecto central. 

Paralelamente a la formación de recursos humanos se le dio el 

carácter de PROMOCION EDUCATIVA. estableciéndola como: ,. aquélla 

que permite establecer el puente que hace operativas a las 
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relaciones interactuantea ·entr~ loa planes 

desarrollo y los ~in~a y objetivon educativos ~n el ~~reo 

conceptual de la edtJcaci6n per.taanent1a. ql.le en cons~etJe-ti.cia 

implica un nuevo educador 

Eate nuevo planteamiento, nace del anAlisis de los principi4a 

que confor~~h a la educación permanente, que define el papel d~l 

educador en tér~inoa de faci1itador deL ambiente E!<lucativo donde

se propicia la participación coiectiva,~~ 

Tal car~cter en la prA~tica u61Q ha aid~ asu~ido p~ret~lm~nte, 

en tanto 

moderniza~ión de los distintos paises; ain embargo, ae obaerva 

sobre'tcydo en América L~tina que este enfoque funcionaliata ha 

hecho que la situación de marginalidad en lo eeneral y en forma 

particular en el contexto educativo de loa adultos, la& 

desigua1dadea se aoreeieoten en término$ cuan~itativoa y 

cualitativos, Sa1vo algunaQ eKperie~c!aa desarrolladas a nive1 

mic~o y bajo la Qptica de la inv~$tiea~ión, han intent~Qo con 

pi,·ogr-amas de ror-taaciQn i1rtpri.tnir un el~111~rit() partici.pflt1vo, 

~atrategia M~t()do16gica de ~ormaci6n de ~ecu~aos 
Humanos del CRE~AL; Reunión Regional sobre Eatrat~gíaa 

f;ea~~~~~~~o~;a~~ E~~ca~~Ó~a¿;o~du~~oap:~ªA~:~1c~ªL:t1~! 
(1951-1980)¡ pég. 10. CREFAL, México. ~qao. 

Hducaoi6n Permanan~e } Universidad. Arturo ea~rón 

~~~;:110~~~!º ~d~it~:.~1:~rio;ha~!m!:vh~:ªt. 2~i~:0i1~2~~ 
IN2A, México, 1980. 
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Aunado a lo anterior.en la reunión realizada en México en 1984, 

a fin de efectuar un balance de los esfuerzos realizados con 

respecto a cada uno de los objetivos del Proyecto Principal. se 

senalo dentro de la problem6tica: 

•• Los problemas en el campo de la formación de docentes son 

todavía grandes. Programas muy tradicionales, poca práctica real, 

escasa relación entre la preparación del educador y el medio en 

el que va a trabajar, dificultad de coordinación y control de la 

calidad de los programas y la falta de comunicación ....... Kl 

deterioro de la situación tanto económica como psico16gic8 

•••.• Sus oportunidades de autoperfeccionamiento son escasas y 

aumentan las exigenciao para que apliqué sus habilidades en otras 

tareas." 2 "'-

Esta serie de inquietudes inducen a que en este mis•o ano se 

elabore en Panamá, en ia Reunión Extraordinaria de Ministros de 

Educación, el Plan Regional de Acción del Proyecto Principal para 

ser efectuado en una primera fase de 1985 a 1989. Su objetivo 

es dar respuesta y concreción a la problemática planteada en 

materia de formación en la Declaración de Héxico. 

Dicho Plan considera cuatro programas: 1) Innovación en las 

estrategias y en los procesos educativos, 2) Infraestructuras 

Balance de Esfuerzos y Resultndos del Proyecto 
Principal de Educación para América Latina y el Caribe. 
Recomendación No. 46. UNESCO, México, 1984. 
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fisicas y materiales didActicoe, 3) Investigación socioeducativa 

y ~) Capacitación y perfeccionamiento de personal clave y de 

efecto multiplicador. 

establ.ecido:22 

Al respecto de este último 

Dar prioridad a la capacitación y el perfeccionamiento 

de las siguientes categorias de personal: 

a). Responsabl.es de la formación inicial y del.a 

capacitaci6n del personal docente con acento en 

l.as necesidades educativas de las poblaciones 

menos favorecidas de las zonas rurales y urbano 

marginalco, asi como en la educación especial, 

bilingue y bicultural. 

b). Responsables de la capacitación de promotores y 

educadores para programas de alfabetización 

postal.fabetizaci6n, educación general bAaica de 

adultos, con atención particular a loe proble~as 

de bilinguismo y la heterogeneidad cultural, 

incl.uida la formación de quienes ejercen la 

func~6n educativa de adu1toe a través de los 

med~oe de comunicación social. 

e). Capacitación y perfeccionamiento de las siguientes 

categorias de responsables de planificación 
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administración y supervisión de la educación. 

con énfasis en el personal que ejerce esas 

funciones en los niveles estatales y locales. 

d). Formación de investigadores de la educación. 

Una de las particularidades de este programa de formación para 

1as distintas categorias, es la de capacitar para la formación, 

involucrando en ello, la elaboración y utilización de materiales 

didácticos, desarrollo del curriculum, definición de técnicas de 

medición y evaluación y el conocimiento de instrumentos para la 

formación a distancia. 

1.S. Experienciae Desarrolladas en el Contexto Nacional. 

En forma paralela al desarrollo que ha tenido en México la 

educación de adultos, han surgido instancias avocadas a la 

atención de la población adulta, la par de centros 

instituciones que se encargan de la investigación, promoción, 

divulgación y al desarrollo de 1os recursos humanos dentro de 

este campo. 

México cuenta con importantes organia•os dedicados a la 

capacitación de educadores de adultos. Algunos nacen como 

producto de la política internacional y nacional del momento 
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histOrico, sus objetivos se perfilan por el pensamiento y 

administración gubernamental de la época en que surgen. 

Aún con las reminicencias de la Educación Socialista Hexicana, 

crea el C.R.E.F.A.L. (Centro Regional de Educación Fundaaental 

para AMérica Latina), actualmente Centro Regional de Educación de 

adultos y AlEabetización Funcional para América Latina ~n 1951. 

Estableciéndose como objetivos los siguientes: 

o Contribuir a la formación de especialistas de niveles 

directivoo y técnicos, en las áraaa de alfabetización 

educación de adultos, desarrollo rural integrado, 

educación a población indígena, con especial énfasis 

en aquéllos que trabajan con grupos sociales de 

menor avance relativo, tanto en México como 

en América Latina y el Caribe. 

O Intensificar la labor de extensión educativa y 

cultural con proyectos latinoamericanoe, 

nacionales y locales a través de aaesoria 

publicaciones, material audiovisual y programas 

radiofónicos. 

o Fortalecer e incrementar las acciones de investigación. 

o Contribuir a la difusión y prActica del desarrollo 
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educativo como co~ponente indiepensabl~ del 

desarrollo integrado de los paises. 

El C.R.E.F.A.L. ha pasado por diveraaa etapas en relación ~ la 

orientación de sus acciones como producto de su representatividad 

internacional, a la fecha su trabajo ha sido enfocado a alcanzar 

una educación de adultos y una alfabetización funcional en el 

marco de la educación permanente y del desarrollo rural 

integrado. ::z~ Sin embargo. no ea posible considerarlo a nivel. 

nacional como un Centro importante de formación, ya que ha 

esta'do dirigido a la investigación micro y a la formación de 

grupos de educadores dedicados a la coordinación y dirección de 

este subsistema educativo, aunque es significativo su esfuerzo 

como divulgador de experiencias y elaboración de impresos. 

El C.E.N.A.P.R.O. (Centro Nacional de Productividad), por su 

parte realiza a través de sus publicaciones la divulgación de 

métodos y técnicas de formación de educadores de adu1toa para el 

adiestramiento de personal agropecuario industrial y de otros 

servicios. 

El papel que desempena el C.B.N.A.P.R.O. en la formación de 

recursos humanos del área rural de México, de organismo 

técnico-promotor que: 1) realiza acciones de comunicación social 

y el Caribe; 



y capacitación, y 2) efectúa investigación andragógica y aocio

económica en comunicación ~acial y recursos humanos. 

Ot:t;a instancia de capacitación en México· el I.N.C.A.-RURAL 

(Instituto Nacional de Capacitación del Sector Agropecuario, 

A.C.), 

marcha 

Este se crea en 1980, su fin inmediato poner en 

el S.A.M. (Sistema Alimentario Mexicano)¡ imparte 

capacitación a campesinos en lo relativo la pr•oducción. 

comercialización, legislación agropecuaria y organización. Su 

concepción de la capacitación aupone un proceso sistemático de 

planeación, operación, evaluación y reorientación de acc!on~a de 

acuerdo a las caracteristicae de los sujetos y los objetivos de 

los proyectos o estructuras institucionales en que se encuentran 

inmersos . 2 """ 

Posteriormente ampl~a sus servicios de capacitación a otros 

organismos y dependencias del sector agropecuario, en lo 

referente al área humanistica. técnica y administrativa. Debido a 

la demanda de capacitación, su esquema operativo tiene un eCecto 

multip1icador que parte de la formación del personal técnico de 

las propias instituciones como instructores que son capacitados a 

nive1 regional y distrita1, quienes a su vez se encargan de la 

La Evaluación en los Cursos de Capacitación: 
Experiencias y Resultados. Serie Cuadernos de 
Capacitación No. 11. pAg ?-S. INCA-RURAL. México, 1983. 
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capacltac16n de 

agropecuarios.2~ 

campesinos y técnicos de los distritos 

La importancia del I.N.C.A.- RURAL en el campo de la 

capacitación, radica en la ap1icaci6n de metodo1ogias que buscan 

propiciar las bases de organizac16n a través de la participación 

colectiva y sistematización de sus experiencias. 

De igual manera el C.O.N.A.F.E. (Consejo Naciona1 de Fomento 

Educativo), ha desarrollado mediante una estrategia de 

capacitación de efecto multiplicador la formHción de instructores 

comunitarios a nivel nacional. 

Este personal es capacitado fin de que coordine acciones 

educativas y culturales en la comunidad, su atención esta 

dirigida nif\os jóvenes y adultos; la capacitación que 

implementa es un proceso permanente que considera, un momento 

inicial y actualizaciones periodicae durante el servicio de los 

instructores comunitarios. 

Aunque de hecho en 1oa sectores público y privado se proporciona 

capacitación, loa organismos e instituciones mencionados realizan 

una labor con caracteristicas ~ás acordes 

técnicas destinados para 1a educación de adultos. 
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Es el I.N~E.A. (Instituto Nacional de Educación para los 

Adultos), quien desarrolla numerosas acciones de capaeitaciOn, 

fundamenta las mismas en la Ley Federal de Educación que en ~u 

articulo 21 di.ce: º'E1 educador es promotor, coordinador y agente 

directo del proceso educativo. Deben proporcionaraelea loa 

medios que le permitan realizar eficazmente su labor y que 

contribuyan a su constante perfeceionamiento ... 2 • 

Esta misma Ley plantéa la necesidad de que la educación se 

rundamente en un sistema de autodidActismo que favorezca la 

educación continua a través de estudios de todo tipo '.I 

especia1idades, ade~As de actividades de actualizactón en y para 

el trabaJo~ª7 

Estas propuestas se conso1idan en el Decreto de creación del 

I.N.E.A. que asigna como parte de au Ambito de coapeteneia 

.. Participar en la f'ormaciOn de personal que requiera para la 

prestación de los servicios de educación para adultos••. 211 • 

A pesar de loe senala•ientos anteriores y la legíelaci6n 

existente, es evidente la escasa importancia otorgada en MéMi~o 

Ley Federal de Educación, Capitulo 2, Sistema Educativo 
Nacional. Articulo 21 pAg 24, México. 

fi~~P~:~~~~ri;sd~n!~~t:~76"Ar~i~~loA~~lti~accI6~1iÍ~0p¡g 
39. México, 1975. 

Decreto de Creación del 1NEA, Articulo 2 Fracción tv. 
O~ario Oficial. México. 1981. 
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a la formación de educadores de adultos, ya que las institucionea 

antes mencionadas realizan acciones de capacitación que habilitan 

al personal como promotor o agente educativo, para desarrollar 

actividades especificas sin considerar, el concepto de educación 

de adultos en forma integral. 

Por último, cabe agregar a fin de tener un panorama más preciso 

de la situación nacional lo siguiente: 

"La capaci ~ación y actualización del magisterio es una actividad 

que se desempeña de acuerdo con criterios y objetivos ya 

superados, situación que se agrava por la exigua coordinación de 

esfuerzos entr~ las instancias que proporcionan este servicio, lo 

que genera duplicidades y omisiones ....... La adecuada formación 

de los maestros constituye sin duda alguna, la espina dorsal de 

todo sistema educativo ....... La for•ación de profesores para 

educación preescolar, especial, artistica y f!sica 

insuCiciente,y en el caso de la educación indigena y de adultos 

virtualmente inexistente'" . 2~ 
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lI. INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS. 
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2.1 Caracterización 

El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos 

(I.N.E.A.), es un organismo descentralizado de la Administración 

Pública Federal, con personalidad juridica y patrimonio propios, 

creado por Decreto Presidencial en 1981. Se fundamenta y norma 

en el Articu1o 3o. Constitucional. la Ley Federal de Educación y 

la Ley Nacional de Educación para los Adultos. En esta última se 

establece que dicho Instituto tendrá por objeto: Promover, 

organizar e iMpartir Educación Bésica para los adultos mayores de 

15 aftos considerAndose en esta la primaría y la secundaria. 1 

2.2 Organización 

La operación del I.N.E.A. se desarrolla y acciona a través de 

cuatro instancias de participación: Nacional, estatal, regional y 

comunitaria. 

El nivel nacional se encarga de las funciones técnico-normativas 

Diario Oficial de la Federaci6n,pbg.12. 31 de agosto de 
1981', México. 
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relativas a 1as actividades de planeaci6n, técnlco-pedag6gicas y 

de seguimiento y evalua~i6n en la totalidad del paie. 

Este nivel eetA constituido por cinco Direcciones de Area 

responaab1e de los Programas Sustantivos que ofrece e1 Instituto, 

A1Cabetizaci6n, Educación Básica y Educación Comunitaria; aei 

como una Dirección Técnica y otra de Administración y Finanzas. 

Para el seguimiento y control de los servicios, el I.N.E.A. 

cuenta con tres Coordinaciones Generales reíeridas a 

ParticipaciOn Social, Proyectos Especiales y de Operación. 

Adiciona1mente a estas se consideran tres Unidades de Apoyo: 

Comunicación Social, Servicios Jurídicos y Contraloria Interna. 2 

El I.N.E.A. a nivel estatal cuenta con una Delegación en cada una 

de las entidades federativas. En el Distrito Federal recibe el 

nombre de Coordinación de Operaciones. A este nivel corresponde 

adecuar la normatividad, ·brindar el apoyo necesario para la 

operación de los Programas, coordinar las acciones y realizar la 

evaluación de los servicios. 

Organicament:.e cuenta con: un Dcl.egado y seie 

Coordinaciones de Area (Planeación, Operación, Técnico-Pedagógica 

Memoria de 1 Instituto Nacional para la Educación . de 
los Adultos,1982-1988. INEA-SEP, MéKico, 1988. 
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y de Capacitación, Comunicación Social y la de Acreditación y 

Certificación). 

La amplia oferta de adultos que requieren de los servicios 

educativos que ofrece el I.N.E.A, cubre el territorio nacional. 

De ahi que haya sido necesario recurrir a una zonificación del 

pais, misma, que ademas de considerar el aspecto geogrAfico toma 

en cuenta las caracteristicas politicas, culturales, económicas y 

educativas del municipio o municipios que abarcan cada uno de l~s 

310 Coordinaciones Regionales, que promedio constituyen la 

infraestructura del I.N.E.A. a nivel regional. 

A estas unidades bAsicas de acción, les corresponde apl1car la 

normatividad, coordinar, apoyar y supervlaar la operación de los 

programas en su ámbito geogrACico, promoviendo la pr~stación d~ 

los servicios. 0 

Ea vital referir que el número de Coordinaciones Regionales y 

peraona1 adscrit~ a cada una de ellas no es igual en todo el 

pai.s. Su estab1ecimiento y asignación obedece diversos 

criterios, dentro de los más importantes se consideran: los 

indices del rezago educativo por entidad federativa, la magnitud 

de Coordinaciones Regionales. 
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y caracteristicas demogrAficae, además de los enunciados con 

anterioridad. Un ejemplo de esto. es la situación que presentan 

algunos Estados como Chiapas, Oaxaca, Veracruz y el Diatrito 

Federal que cuentan con 16, 15, 23 y 18 Coordinaciones Regionales 

respectivamente, a diferencia de entidades como Colima, Durango, 

Tlaxcala y San Luis Potosi que tienen en prome~io cinco 

Coordinaciones. 

Resu1ta útil explicar esta situación, ya que es en este nivel, 

que los objetivos y programas del r.N.E.A. se concretan. Es aqui 

donde se inicia el trabajo con 1os adultos y fortalece sus 

acciones comunitarias y de concertación real con instituciones de 

otros sectores. 

A). Objetivos 

El I.N.E.A. seftala CO•o objetivos de las Coordinaciones 

Reg!onales: 4 

Coordinar y apoyar la operación de los servicios que el 

Instituto ofrece con la participación de los sectores 

en la comunidad, de tal ror•a que ee logre eficiencia 

y ea garantice la calidad de los mismos. 

Administrar loe recursos hu•anos, financieros y 

materiales necesarios para la operación de los 

Idea. 
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servicios educativos. que ofrece el Instituto a la 

comunidad. 

Promover y operar los diferentes servicios educativos 

que ofrece el !natit.uto, de acuerdo a l~"la normas 

establecidas para tal eCecto. 

Proporcionar aaeaoria y apoyo técnico a las figuras 

operativas encargadas de proporcionar los servicios 

educativos. 

B). Organización 

Para el logro de estos objetivos, la Coordinación Regional 

presenta la estructura siguiente: 

Diagrama de Organización.e 

1 COORDINACION REGIONAL 
1 

1 1 1 
OFICINA DE OFICINA DE OFICINA DE 

OPERACION INFORHACIOff ADMINISTRACION 

Y ANALISIS 

Idem. 
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Con el propósito de obtener una mayor claridad respecto a este 

trabajo de tesis, es importante abundar sobre les funciones del 

personal del nivel regional; ya que es aqui donde se desarroll~ 

la metodologia propuesta y también representa el eje medular de 

las acciones del X.N.E.A. 

De acuerdo al diagrama de organización de la Coordinación 

Regionnl. anteriormente expuesto, se observa que cuenta con tres 

oficinas Areas: 1) Operación, 2) Información y Análisis, 3) 

Administrativa; l.as dos últimas de carácter técnico-

administrativo, dado el volumen de la demanda y el complejo 

sistema de seguimiento, supervisión y control de loe 

procedimientos estadisticos y administrativos que maneja el 

I.N. E.A. 

Esto hace que casi en su totalidad las funciones relativas a la 

labor técnico-pedagógica, de capacitación, de aaesoria, 

seguimiento y evaluación de adultos y promotores ademAs del 

trabajo comunitariQ y con otras instituciones las realice la 

oficina de Operación. Esta oficina a su vez se realimenta de las 

respectivas ~oordinaciones que a nivel eatatal existen, quienes 

dire~tamente son responsables de la aplicación adecuada de la 

normatividad. y orientaciones emitidas por el nivel central. 

Una idea más clara del proceso de interrelación entre los 

diferentes niveles de particípaci6n 

observarse en e1 anexo No. 1 
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C) . Personal de la Coordinación Regional 

Hasta aqui se tiene una visión global del esquema de organiZaci6n 

del I.N.E.A; no obstante, cabe señalar la parte que más interesa, 

la infraestructura humana. 

Cuando :se analiza el tipo y volumen de la demanda educativa, SUB 

caracteriBticaB sociales, culturales y económicas, adem~a de BUS 

propósitos; 1ae funciones tienen una justa correspondencia. 

Cuando se analizan desde la óptica de los recursos 

institucionales existentes, no puede establecerse un equilibrio 

sobre todo en el nivel regional.~ Véase anexo No. 2 

De acuerdo a lo anterior, la Coordinación Regional representa a 

la Delegación Estatal del I.N.E.A. en los municipios, ante los 

repreSentantes de los sectores póblico, privado y social. Esta 

función genérica implica que la persona responsable desarrolle 

comO aspeéi:.os centrales de BU trabajo. actividades de p1aneaci6n. 

organización, gestión, administración y concertación para 

promover el servicio y de esta manera dar cumplimiento a la 

normat~vidod emitida por 1as unidades administrativas centrales y 

normas de la propia Delegación en la entidad. 

I:dem. 



En forma adicional a estas actividades que son realizadas en 

~enor grado por los jefes de oficina. deben también vigilar la 

adecuada operación de loa servicios¡ es decir, la puesta 

marcha de loe programas educativoB que implica, desde la 

planeación del servicio por zona de atención, hasta la evaluación 

pedagógica y administrativa de estos. 

Para efectuar esta labor, los Jefes de oficina cuentan con 

personal técnico de apoyo, los cuales dependiendo de la oficina y 

funciOn que realicen reciben una denominación de puesto: 

Coordinad~r Técnico de zona, Analista Especializado o Auxiliar 

Administrativo de Zona. 

CoordJn1dor T•cnico de Zona (C T z ) 

Para efecto .de este trabajo de tesis, únicamente se abordarA la 

Cicura del Coordinador T6cnico de Zona (C.T.Z.), quien constituye 

por sua funciones, el formador de educadores o capacitador de 

agentes educativos del I.N.R.A. 

Con antelación se ha aeftalado, que el nOmero de C.T.Z. que 

asigna el I.N.E.A. por Coordinación Regional, se define de 

acuerdo a necesidades; es decir, no es uniCorme e1 nOaero de 
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estos a nivel nacional ni al interior de cada entidad. En cada 

Estado puede haber una Coordinación Reeional con diez C.T.Z. y 

otra con tres, por poner un ejemplo. Esta situación la 

establecen criterios tales como: demanda potencial, tipo de 

servicios, aspecto geográfico, pero sobre todo resultados; 

resultados o logros alcanzados con respecto a la metas fijadas a 

nivel estatal y por Coordinación Regional. 

De esta manera, a nivel nacional el 1.N.E.A. reporta tener de 3 a 

23 C.T.Z. por Coordinación Regional. 7 Posiblemente ésto en forma 

aislada no llame la atención del lector¡ su anAlieia debe partir, 

de la revieiOn de elemento~ que configuran al C.T.Z., como son: 

las funciones, servicios y adultos que atienden, los cuales por 

su magnitud y características, hacen la tarea del Coordinador 

dificil de efectuar. Situación que ae abordarA con MAS detalle en 

el capitulo I.V. 

2.3 Proceso de Capacitación Institucional 

El proceso de capacitación de recursos humanos para el t.N.E.A., 

ha constituido de siempre un reto coaplejo desde un punto de 

D~rección Técnica. Subdirección de Evaluación, INEA, 
México, 1969. 
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vista educativo y operativo equiparabl.e al que ha afrontado con 

l.os adultos destinatarios de sus servicios. 

A ocho años de creación. el InRtituto ha desarrollado a 

través de sus instancias de participación, una multipl.ioidad de 

esquemas y estrategias orientadas fundamentalmente a: 

- Carantizar el desarrol.lo de una capacitación de calidad. 

- Dar respuesta operativa a los requerimientos de 

capacitación de cada uno de eus Programas. 

Bajo estas orientaciones es que la capacitación ha sido concebida 

por el I.N.E.A. en diversos documentos y foros como .. la col.umna 

vertebral de sus servicios" los resul.tados y probleméitica 

enfrentada, han estado estrechamente ligados con sus esquemas de 

operación. A fin de proporcionar una adecuada visión de este 

proceso, justo es hacer breve sinópsis histórica de s1J 

deaarrol.lo, que dé cuenta de los aspectos más sobresalientes que 

mas tarde inC1uirian en l.a actual situación. 

Para ello, se dividirá en forma convenciona1 el proceso de 

capacitacion del I.N.E.A. en tres grandes etapao¡ ou 1:Jurgi111it:nto, 

Momentos de desarrollo y condiciones actuales. 

Surgimiento. 

-54-



En respuesta al grave proble=a de analfabetismo registrado por el 

X Censo General de PobLación y Vivienda en 1980, de seis y medio 

millones de adultos analfabetas; decir el 17.0 ~ d~ la 

pobLaci6n de 15 af'i.os o més, eL Gobierno Mexicano decide crear .. 

El Programa Nacional de Alfabetización ·•, con baee en el primer 

objetivo programAtico del sector educativo 1976-1982 referido a 

.. Asegurar la Educación BAsica a toda la población". 

Para la instrumentación de dicho Programa, en el mes de marzo de 

1901, se formó el denominado "Grupo Comando o Coordinación 

Nacional", integrado por un reducido grupo de personas con 

experiencia en el sector educativo y concretamente en el 

desarrollo de proyectos piloto. 

La planeación de acciones conllevó a la definición de políticas y 

estrategias para sentar las bases técnico-pedagógicas y de 

operación del Programa Nacional de Alfabetización, aai como a la 

formación de recursos humanos encargados de su ejecución. 

El propósito de reducir el indice de analfabetismú al 4.0 ~ ea 

señalado por el Gobierno Federal; razón que llevó a fijar una 

meta inicial de alfabetización de un millón de adultos, de junio 

de 1961 a junio de 1982. 
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Para ello, se optó por un esquema de operación por ciclos o 

periodos de alfabetización, que hoy en dia aún prevalece. Estos 

ciclos tienen una duración de cinco meses (que ha tenido 

varia~iones), lo que permite iniciar o abrir por mes, 

Paralelamente se establecieron Coordinaciones del Programa en 

cada Delegación de la S.E.P. en el pais, mismas que 

posteriormente con la creación del I.N.E.A., pasan a ser 

Delegaciones de dicho instituto. 

La definición del esquema operativo llevó al establecimiento de 

las f'igurae siguientes: encuestadores, alfabetizadores, 

organizadores regionales y doa capacitadores por Delegación. 

El número de personas a capacitar para dar inicio al programa 

fueron: 
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Personas a capacitar en los periodos r a VII en 1981. o 

Pet'iodo Encuestadores A1fabetizadores Organizadores 

1492 5218 3S4 

II 2038 7629 525 

III 3592 13111 902 

IV 5160 23000 1550 

V 7520 33600 2220 

VI 9300 41300 2000 

VII 9300 41800 2800 

VIII 9300 41000 2800 

TOTAL 45,672 127,858 13,951 

De acuerdo con ios. datos anteriores, 1a demanda de capacitación 

ascendia a un tota1 de 187,281 personas. Esto di6 orig~n al 

Primer Curso Nacional de Capacitadores de Alfabetización en aayo 

de 1981. destinado a la formación de 224 personas, el cua1 fue 

disen.ado e impartido por C.A.C.Y.D.E.P. (Centro 

Adiestramiento, Capacitación y Desarrollo de Personal). 

ProceMo de Capacitación 1981-1983, Tomot; Organización 
y Evaluación. Maria Cristina Magallanes, Movimiento 
Nacional. de Alfabetización; INEA, Mél<ico, abril de 
1985. 
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Dado el carácter selectivo del curso sólo fueron contratadas 19& 

personas, como capacitadores estatales y 28 mas que en un inicio 

serian vinculados como organizadores ree!onales y más tarde como 

capacitadores auxiliares. 

Esta acción de capacitación constituyó un hecho crucial en ~l 

recién creado Programa Nacional de Alfabetización 

CP.R.O.N.A.L.F.), que marcó la pauta de su quehacer educativo e 

institucional; no obstante, pronto vi6 que loa recursos 

humanos destinados a este rubro resultaban insuficientes. La 

situación anterior llevó en forma inmediata, a crear ºUnidades 

de Capacitación" integradas por capacitadores titular~s y 

auxiliares, y, la ••un:t<::ad de Capacitación Nacional'' con la 

función primord~al de brindar aseaoria. 

Esta visión rápidamente tuvo que ser modificada, para diciembre 

d~ este mismo año (1981), la Unidad Nacional se hace cargo de la 

for~aci6n de capacitadores estatales. d~ndose de esta manera dos 

estrategias importantes: 

- La intervención de capacitadores estatales 

en funciones, en el Segundo Curso Nacional. 

- El diseno e impartic16n del curso por parte del personal 

del Progra1aa. 
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Este aspecto fue fundamental ya que la instancia central se 

convertiria en el eje rector de las politicas y estrategias del 

proceso. Fue a partir de este momento, cuando los contenidoa de 

la capacitación adquieren un estilo propio de la Instltución y 

enfocan a dar respuesta a la incipiente experiencia. 

El curso de estructura modul.ar, incluia contenidos tales co1no: 7 

o Comunidad de Aprendizaje 

o Programa Nacional de A1Cabetizaci6n 

o La Educación de los Adultos 

o Método de 1a Palabra Generadora 

o Enseftanza de las Matemáticas 

o Funciones del Personal Operativo 

o Pl.aneación, Impartición y Evalunción de Cursos. 

La diferencia con el curso recibido por la primera generación de 

caPacitadores, fue que en éste se abordó el concepto de 

Educación de Adultos adoptado por la Institución. 

Cabe sei'ial.ar que en forma previa la prepar.!lción y 

determinación de contenidos para el Segundo Curso de Formación, 

la Unidad Central ya contaba con elementos de la problematica 

existente en este momento en las Delegaciones, obtenida ~ediante: 

- Un diagnóstico de la operación, efectuado en cuatro 

Idem; pAgs.21-25. 
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Estados de la República, 

- Una Reunión Nacional de Evaluación de la Capacitación. 

A través de estos medios, detectó entre loe problemas man 

significativos: Deficiencias en la capacitación dirigida 

encuestadores, por falta de planeaci6n; escasa habilidad del 

a1fabetizador en la conducción de grupos¡ carencia de métodos y 

técnicas para la imparticiOn de cursos. 

Las causas de esta situación son: El escaso desa~rollo y 

elementos faltantee en el esquema operativo del Programa, el alto 

volumen de personas a capacitar, la deserción de las figuras, 

debido al poco tiempo empleado para su eensibilizaci6n y 

capacitación, e insuficiencia de viáticos y materiales de apoyo. 

A fin de suplir estas deficiencias, la Unidad Central llevó a 

cabo una acción de vital importancia, la realización de Reuniones 

Regionales de Actualización y Evaluación, que tuvieron como 

propósitos: 1) unificación de criterios para recabar 

inCormación especifica para el enriquecimiento de los proyectos 

que conformaban el esquema operativo, y 2) La definición del 

~odelo de capacitación. Este último propósito impacta de manera 

trascendental, ya que se deEinen funciones, contenidos y 

duración de la capacitación, y estrategias para cubrir la 

cobertura.~º 

Idem; pAgs. 30-35. 
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Se delimitaron como responsabilídades de las Unidades de 

Capacitación Estatales: 

o Programar y organizar el proceso de capacitación 

o Planear, impartir y evaluar cursos de capacitación 

para alfabetizadores, encuestadores, organizadores 

regionales, capacitadores auxiliares y coordinadores 

técnicos de zona. 

Seleccionar a los recursos humanos de acuerdo a la 

evaluación de su desempe~o en los cursos. 

o Actualizar al personal en funciones. 

o Apoyar la etapa de postalfabetización. 

o Evaluar los procesos de capacitación y alfabetización. 

Los contenidos y duración de los cursos definidos por el t.N.E.A. 

durante este periodo para sus distintos niveles de participación, 

se presentan en el anexo No. 3 

En forma paral~la y como producto de las reuniones regionales se 

da inicio a la elaboración de una estrategia de capacitación con 

apoyo de la televisión que fortalece a las Unidades Estatal~s en 

la capacitación directa, actualización y en la ampliación de la 

cobertura. Bsta estrategia imp1ic6 la elaboración de diez 

programas y manuales de apoyo. c~paciténdoRe de esta manera a 

casi 4000 alfabetizadores de los trece estados con Mayor demanda 
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de alfabetización y en consecuencia de capacitación.~* 

Cabe señalar que aún y cuando se consideró la c3pacitaci6n de 

los Coordinadores Técnicos de Zona. durante esta primera etapa, 

se registran acciones para esta figura. 

Desarrollo 

La dinAmica de trabajo iniciada en 1981 por el I.N.E.A., cobra 

mayor fuerza al incluir en su oferta de servicios, tres Programas 

mas: Educación BAsica, que considera la primaria y la secundaria; 

Capacitación para el Trabajo; y Promoción Cultural, (estos dos 

altimoa Programas 

Educación Comunitaria). 

fusionan 1985, el Programa de 

Estos tres programas desarrollaron, al igual que el Programa de 

Alfabetización, propias formas técnico-pedagógicas, de 

operación y de evaluación por proyecto educativo. Paralelamente, 

el Programa de Alfabetización con la ex~riencia obtenida, 

diversifica sus moda1idades de atenci6n y crea la a1fabetizac16n 

individual, con apoyo de medios (radio y televisión). Asimismo se 

inician los estudios para incursionar en zonas rurales 

indígenas con materiales diseñados para este tipo de población. 

Idem;pAg.23. 
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Si bien loa recién creados Programas no tuvieron de 1qa2 a 1988 

que cubrir altas metas de atención como en el caso del Programa 

de Alíabetizaci6n, su estructura operativa si tuvo una amplia 

repercución en el campo de la capacitación. 

Los problemas antes sefialados se magnificaron; las Unidades de 

Capacitación Estatales ya no 

alf abetizadores y organizadores 

sólo debian 

regionales, 

capacitar 

coordinadores 

técnicos de zona y encuestadores¡ a ésta lista de figuras habia 

que agregar: ~) Comités de Educación de Adultos, 21 Promotores y 

Asesores de Bésica y Promoción Cultural, 3) Instructores de 

Capacitación para el Trabajo, 4) Aplicadores de Examenes y S) 

Personal Técnico para realizar funciones de capacitación y 

administración. 

A lo anterior, hubo que sumar la diversificación de la atención 

en el Programa de Alfabetización efectuada en 1982, lo cual 

implicó también divergir la capacitación de alfabetizadoree; 

cada una de las modalidades existentes contaba con materiales y 

caracteristicas especificas. 

Estos acontecimientos llevan 

•anifestar: 

la Delegación de Chiapas 

"La existenciA de una Unidad de Capacitación en cada Delegación, 

cuyo propósito consistia en impartir los curaos de capacit~ci6n ~ 

los agentes de ·1os diferentes Programas, enfrentó a la 
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problemática de dar respuesta a un alto volumen de curAos, con 

las complicaciones que en términos de recura os humanos 

financieros representa, ádemas de no satisfacer con la 

oportunidad requerida las necesidades de capacitación, sobr~ todo 

en un estado como Chiapas, donde se presentan serios problemas de 

traslado y dispersibn ... 1 ~ 

Por otro lado, cada una de l.as Unidades Centrales de 

C~pacitación de los Programas, definieron sus propios conceptos, 

metodologias, materiales, contenidos y esquemas operativos de lo 

que consideraban era el. "ser"" y "quehacer" de la capacitacibn 

para el logro de metas y objetivos del Programa al que estaban 

adscritos. 

Asimismo, cada Programa y en consecuencia cada Unidad de 

Capacitac16n a nivel central, se aboco a resolver los problemas 

detectados a través de sus diagnósticos y evaluaciones dentro de 

los que destacan como 

siguientes: 

referidos 

o Agentes educativos sin capacitar. 

l.a capacitación los 

o Escasa preparación de los agentes educativos en la 

conducción y manejo de la metodología y mdteriales 

d~d~cticos de1 proceso educativo. 

Plan Estatal de Capacitacibn Integral; Delegación 
Chiapas; Coordinación de Capacitación. Chiapas. INEA, 
México, 1987. 
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o Escaso conocimiento de los propósitos de la Educación 

de Adultos y objetivos del Programa educativo en 

cuestión, por parte de los agentes educativos. 

o Deserción de adultos por la falta de preparación e 

inadecuada conducción del proceso educativo. 

Dentro de las medidas adoptadas coincidentes entre los Programas, 

sobresalen: la realización de reuniones de intercambio de 

experiencias y de actualización de capacitadores, efectuadas a 

nivel nacional y regional; la supervisión y as~sox·ia en campo; la 

elaboración de material de apoyo dirigido agentes 

educativos¡ la definición de momentos y etSpas del proceso de 

capacitación. 

Estas últimas recomendaciones, si bien, a nivel de concepción y 

organización de la capacitación se aclararon y concretaron con 

respecto al ''deber ser" 1 complicaron en un sentido práctico, aún 

más lo que se trataba de resoiver. 

Con un uso de términos y connotación diferente, todos los 

Programas definieron a la capacitación como proceso permanente 

dónde había un momento inicial o de inducción, en el que se 

darian los. elementos báDicoo que permitirían emprender los 

servicios; uno o dos momentos de capacitación en servicio, que 

dieran el resto de los contenidos mínimos; asi como 

actualizaciones de acuerdo a las necesidades, con el propósito de 
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asesorar e intercambiar experiencias. Las etapas del proceso de 

capacitación, se mantienen sin modificaciones importantes, las 

variantes se reCieren al tiempo de ejecución y caracteristicas 

operativas de cada Programa. Estas Planeaci6n, 

Programación, Ejecución y Evaluación. 

La definición de los momentos y etapas su conjunto, lejos de 

aligerar las cargas de trabajo de los capacitadores estatales, se 

incrementan, por lo que el nivel estatal adopta 1ae siguientes 

medida&: 

t. Oesconcentrar las Unidades de Capacitación a las 

Jefaturas de Zona (coordinaciones regionales), 

a efecto de optimizar recursos humanos y materiales. 

2. Introducir la modalidad de capacitación de .. cascada .. 

es decir, responsabilizando a los capacitadores de 

la formación de los cuadros coordinadores (oreanizadores 

regionales, asesores y coordinadores técnicos de zona), 

para que éstos a su vez, se encarguen de la 

capacitación de los agentes educativos directos 

(alCabetizadores y promotores). 

·3. Adecuar los momentos, etapas, programas de curso 

y materiales de apoyo a sus posibilidades reales 

de ejecución. 
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Esta serie de medidas ta~bién tendrían su repercusión. tal y co"o 

1o seftalan algunas Delegaciones; 

"'Como una alternativa de solución, se ef'eetu6 la deaconcentraci6n 

de la Unidad de Capacitación, dotando a cada JeCatura de Zona de 

una figura que facilitará el deoarrollo de la capacitación de 

agentes operativos y Coordinadores Técnicos. Sin enlbargo, esta 

estrategia no rindi6 loe erectos esperados, pues se vi6 superada 

por loa requerimientos que la dinAmica operativa de 1oa 

servicios imprimió. En tal sentido, el capacitador se fue 

convirtiendo en una especie de Ciltro de los cont~nidoa de 

capac~taci6n, con el desgaste de la información que ello supone; 

por otra parte, lao posibilidades mismas del capacitador de 

fung~r como tal. se veian disminuidas ante ls cantidad y 

dispersión de los cursos a desarrollar, por 1o que e1 c~pacitador 

fue relegando au actividad a la de proporcionar aseaoria y aPoyo, 

casi. de forma univoca a l.a de los coordinadores técnicoa". '~ 

ºLa Oirecci6n de Alfabetización buscando lograr siayor 

eficacia en las acciones de c~pacitación optó por desconcentrar 

las Unidades de Capacitaci6n Oelegacionalea a cada Coordinación 

Regional proponiendo ubicar a un capac~tador en C~da une de ei1aa 

para que atendieran l.as demandas que se presentaban en ésta 

Area •.••••. º El. nam.ero de personas qoe se deaconcentrar..,n en la 

Delegac16n no alcanzó a cubrir la cantidad requerida parQ las 

Idem; 
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diez coordinaciones regiona1es quedando sin atención siete de 

ellas, Ade~as que una vez ubicadas estas personas en laR 

coordinaciones regionales pasaron realizar actividades de 

Coordinador Técnico y no s6lo de capacitación. o~ est~ modo las 

acciones de capacitación se desplomaron acentuándose mhs las 

necesidades de establecer una capacitación en cascada ". 1 ~ 

" Por lo que respecta las actualizaciones no se realizaban 

sistemáticamente asimismo los contenidos y tiempos de 

capacitación no eran acordes a las necesidades operativas de las 

regiones debido a lo elevado de las metas, por lo que en un 

esfuerzo por enfrentar la problemAtica existente ge decidió 

fusionar los cursos de capacitación inicial y complementaria y la 

elaboraciOn de nuevas cartas descriptivas ....... se sensibi1iz6 a 

1os C.T.Z., O.R.A.S., Asesores y Promotores respecto la 

importancia de las actualizaciones; como respuesta se realizaron 

algunas reuniones pero desafortunadamente por falta de recursos 

humanos, no se 1lev6 de cerca 

actualizaciones ". 1 ""' 

el seguimiento de dichas 

Estos testimonios ofrecen una visión contextual del proceso 

definitorio de la capacitaci6n y del mismo I.N.E.A. como 

b!i~f~~~ti~l g~o~~l~~~ib~iOn a~teg~=~!c~t!6i6~!6º ~:1: 
California, INEA, México,1987. 

Plan Estatal de Capacitación Integral; Delegación 
Guerrero, Coordinación de Capacitación. Guerrero, INEA, 
México, 1987. 
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institución. Los cambios suceden forma paulatina y 

obedecen a particularidades y metas de cada Programa en las 

delegaciones. 

Lo mismo acontece con la estrategia en casc&da. Esta se adopta 

por los órganos del I.N.E.A., con diversidad de momentos y 

caracteristicas¡ En algunas se juntan unas figuras con otras, 

haJ un deslinde de la responsabilidad en forma piramidal, 

ocasionando un detrimento en la calidad de la cap~citación. 

Este aspecto es ejemplificado por el siguiente testi~onio: 

" .•.••.. (La] estrategia de capacitación cascada, donde el 

coordinador técnico tenia como responsabilidad todos loa 

agentes operativos que operaran dentro de su zona o región ... 'º 

" ....... tratando de cubrir los requerimientos de capacitación, se 

ensayo rea1izar la capacitación en cascada; decir que el 

C.T.Z. capacitaba a los O.R.A.S., y estos a su vez a los 

alfabetizadorea ''.' 7 

P~ralelo a ello, en la operación de loa servicios a nivel 

Plan Estatal de Capacitación Integral; Oe.iegaci~n 
Chiapas, Coordinación de Capacitación. Chiapas, INEA. 
México, 1907. 

Plan Estatal de Capacitación Integral; De1egaci6n 
Guerrero; Coordinación de Capacitación, Guerrero, INEA, 
Héxico,1907. 
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nacional, en la instancia central y estatal se perfila como 

necesario: 

a). Fortalecer las Jefaturas de Zona o 

Coordinaciones Regionales. 

b). Planear y atender loa servicios por 

microrregiones. 

c). Desaparecer la figura del capacitador. 

A dos ai'loa de la creación de las Unidades, el I.N.E.A. cuenta con 

un esquema operativo cuyo cimiente es el nivel regional. sus 

funciones, referidas a la capacitación de C.T~Z., agentes 

educativos y evaluación del aspecto técnico-pedagógico de los 

Programas ocasionaba un desequilibrio, tal y como lo señala el 

Programa de Alfabetización a finales de 1982: 

Existe una escasa integración de la Unidad con los demás 

niveles administrativos, técnicos y operativos de las 

Delegaciones Estatales .... , .. las Unidades no cumplen con sus 

funciones de programación, organi2aci6n, actualización y 

evaluación del proceso de capacitación debido a la poca claridad 

de sus funciones y. en muchos casos, a la insuficiencia de 

capacitadoreo ....... Hay deficiente deaempeflo de los capacitadores 

ocasionado por la contrataciOn de personal sin el perf"il 

necesario y por las excesivas cargas de trabajo •...... Otro 
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problema es la escasa comunica~ión y programación conjunta de 

actividades entre la Unidad y 1a Jefatura de Zona ".&~ 

Aunado esta sintomatologia, que de manera generalizada 

extiende a nivel naciona1 en todos los Programas, ee importAn~e 

mencionar que las Unidades de Capacitación se integraban por un 

grupo numeroso de personas en cada Delegación, que conocian todos 

los e1ementos que conformaban a los Programas por su acceso a 

reuniones nacionales y regionales, fuentes de información. y 

materiales normativos dirigidos a las distintas fieuraA. Esta 

situación originó la transformación de los equipos capacitadores 

en células de poder de dificil control en el sentido laboral y 

técnico, convirtiéndose paulatinamente en grupos autOnomos, en 

muchos estados. 

Asimismo y como producto de 1a capacitación en cascada, el 

I.N.E.A. vislumbró la factibilidad de retomar e1 control, 

desapareciendo lae Unidades de capacitación, transfiriendo el 

papel de capacitador a los C.T.Z. Esta medida no afectó a las 

Unidades de Capacitación de nivel central, quienes prepararon el 

cambio, a través de una capacitación estatal intensiva y completa 

en los aspectos técnico-pedagógicos, de operación, ~valuación y 

administración de los Programas, dirigida al personal de las 

Jefaturas de Zona~ logrando fortalecer la figura de les C.T.Z. y 

la disgregación de los grupos de capacitación estatal, cuyos 

Proceso de Cap8citaci6n 1981-1g03, Tomo 1: Organización 
y Evaluación de la Capacitación. Haría Cristina 
Magallanes, pAg.26, MONALF, INEA,México, 1985. 
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integrantes en algunos casos, ee convierten en C.T.Z. con 

funciones di~erentes y autoridad control~da. 

Situación Actual 

La incorporación de los C.T.Z. en los aspectos técnico-

pedagógicos de loa Programas y en La capacitación, tuvo fuertes 

repercusiones en 1oa niveles estatal y central. 

A nivel central, las Direcciones de 1os Programas Sustantivos del 

I .N.R.A. CAlf"abetizaciOn, !ducaci6n B6sica y Co1nunitaria}, fueron 

reestructuradae con respecto a su personal, proyectos y form~s de 

operación. La nueva organización buscó: 1) La desconcentración 

paulatina de sua !unciones, 2) Iniciar nuevos proyectos 

educ•tivoe que permitieran mayor rieKibilidad y ampliación de la 

cobertura de sus servicios, 3) El reforzamiento y consolidación 

de los proyectos ya existentes. 

Durante este periodo, las acciones de capacitación en loa 

estados se vieron afectadas por 1a falta de aseaoria y control 

del nivel central, lo que ocasionó un detrimento en la 

capacitac16n, situación observada en los contenidos. materiales 

ele apoyo, tie:apo destinado para cada f'igura y en la 

incorporcciOn de tigurae 1nstituc~onalea y eduelitivas s~n previa 

preparación. 
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Loa resultados obtenidos cada uno de los Programas fueron 

impactados en forma negativa, lo que trajo como respuesta 

acciones directas de capacitación por parte de las oficinas 

centrales, sobretodo en aquellas entidades donde se agudizaba 

esta problem~tica. 

Sin embargo esta situación fue abordada por las De1egaciones de 

diferente forma. Una mínoria de e1lae crearon diversas 

soluciones, elaborando curriculas y materiales de capacitación 

acordes a sus necesidades, mediante la ad~cuación de los ya 

existentes elaborados con anterioridad por el nivel central. 

Lo antes señalado propició que en 1907, se reeresara a la 

centralización de las acciones de capacitación. Para apoyarlas 

se establecen las Coordinaciones de Capacitación estatales. 

quienes serian responsables de planeación, aeguíniento y 

evaluación. Esta nueva estructura organizativa abrió la 

posibilidad a la Institución de considerar a la capacitación como 

un proceso integral, en el cual estAn involucradas acciones de 

los tres Programas de atención a la demanda. 

A peear de los intentos desarrollados en el Instituto, y de las 

necesidades planteadas por las Delegaciones eot~tales, ~sta 

noción de integralidad no se ha concretado al igual que aquellas 

acciones dirigidas al C.T.Z. 



III. HARCO DE REFERENCIA. 
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3.1 La Educación de los Adultos. 

El conocimiento empirico que sobre una situación fle tiene, ~ 

llega plantear interrogantes que sólo responde la 

investigación de hechos situaciones anAlogas que permitan 

confrontar nuestra experiencia o punto de viata sobre el 

particular. Esto necesariamente conduce a dos caminos; reafirmar 

o reelaborar este conocimiento al confrontarlo con la ra~lidad. 

El introducirse al terreno educativo fácil. Se 

entremezclan diversos factores: La concepción y tipo de formación 

que se posee, la complejidad teórica y practica que ]a 

estructura educativa ha alcanzado en la búsqueda de alternativas, 

y l.a política educativa que responde al proyecto de pata que ae 

pretende. 

Al iniciar este trabajo de tesis se conocia el campo de trabaJo, 

perfil y capacitación ael C.T.Z. responsable de la capacitación 

de los alfabetizadores, promotores y asesores de adultos a 

quienes el I.N.E.A. ofrece sua servicios, aai como la 

problemática que inf1uye en el desarrol1o de sus funciones. Esto 

condujo a buscar una alternativa con la cual través da un 

escenario de capacitación se reelaborara el conocimiento de las 

funciones que realizaba.y con ello, modif:icar la problem~tica 

institúcional e individual de los C.T.Z., como protagonistas d~ 

la .Educación de Adultos en el cont~Kto nacional. 

-75-



Para ello fue necesario configurar el proyecto a partir de las 

siguientes premisas: 

Rl C.T.Z es un Adulto 

El C.T.Z es un Educador de Adultos 

El C.T.Z. es un sujeto de la Educación de Adultos 

Lo anterior surge como producto de las siguientes 

consideraciones: 

Actualmente se busca que en la Educación de Adultos se elaboren 

y apliquen programas que se circunscriben en loa principios de la 

Educación Permanente, misma que se pronuncia en torno a que el 

adulto sea objeto y sujeto de su propio aprendizaje a lo largo 

de toda su vida. Por otra parte en su fundamentación 

limita a establecer la continuidad del proceso, sino que también, 

ubica la acción del educador en el sentido de que deberé ser un 

promotor y Cacilitador de la educaci6n. 1 

A partir de esta definición se deriva que .. El educador es un 

organizador con la tarea principal de poner las condiciones 

favorables para que el usuario participe en su propio proceso de 

RducaciOn Peraanente y Universidad: Dos Experiencias de 
Educación de Adultos en Relación con la Formación y 

~~fi~;¡~~~~~o ~e M::c*i:~: c~~~:n~:rnAn~~i~r~evI:~r~g 
Formal para Adultos, Algunos Temas No. 1; págs·. 11-28, 
IHEA, México,1980. 
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aprendizaje y adquiera confianza para una mayor participación 

social en su comunidad.~ 

En este sentido, que el educador de adultos establece dP. 

acuerdo la opiniOn de Abner Prada, proceso de 

intereducaciOn .. , fundamentado en el compromiso y descubrimiento 

conjunto de educadores y educandos de los caminos de 

íormación". 3 La connotación de proceso de ens~ñanza-

aprendizaje, que este autor le da al término "formación", parece 

ser la más ?propiada: ya que regul~rmente le da 

indistinto en el Ambito de la Educación de Adultos, empleAndolo 

generalmente, para referirse los productos que arroja una 

acción educativa y no en términos del proceso que eenera. 

Entendiendo como proceso educativo, para efectos de este trabajo 

como: El conjunto de acciones formales y no formal~s que generan 

un aprendizaje que la persona puede extrapolar 

cotidiana, sin que este se 

temporalidad. 

afectado por 

su vida 

etapas o 

Educación Permanente: Su Metodologia. Arturo Espernn 

X~~i~~!~en~!~IeRe~~~~=c~~~un~! Á~~~~osd~0 .Eg~c~~~~n 1~~ 
México, 1978. 

~~ii~:f!~t:e~!~~ªEom~~~~~de~ªRu~~i~~~ig~it~~i~~u~:~~ri: 
Formación. Abner Prada; págs. 6-13. UNESCO, Paipa, 
Col.ombia, 1985. 
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A estas definiciones iniciales. se han venido sumando al papel 

de1 educador mayores atribuciones, corno la. de ser un educador de 

si mismo y un formador de formadores, capaz de interpretar au 

realidad v actuar en la solución de la problemática social e 

individual, considerando que el conocimiento no es un ñCto de 

quietud histórica sino acciones en constante evolución 

interrelacionadas entre si, en un contexto histórico y espacial 

determinado que lo convierten en sujeto de su propia f'ormación y 

creador de su proceso educativo.~ 

Hasta aqui, los principios de la Educación Permanente aplicados 

al campo de la educación de adulto6, proporcionaban un marco 

teórico general del cual partir; la alternativa de capacitación 

debla tener como eje rector, una metodología cuyas 

características y técnicas acercaran la formación de un 

coordinador promotor y f'acilitador de la acción educativa d~ los 

adultos destinatarios, así como de su propio proceso. 

3.2. La Formación de Educddores de Adultos. 

La formación de educadores de adultos hoy en día. cuenta con 

diferentes acepciones que intentan indicar los objetivos, 

El Educador de Adultos: Hacia un Nuevo Enfoque. 
Adalberto A. Velázquez; pág. 18. CREFAL, México, 1976. 
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metodologia y función social de un determinado proceso de 

ensefianza-aprendizaje con adultos, tales como: capacitación, 

adiestramiento e instrucción. 

Lo anterior condujo tratar de entender "qué es" y '•qué se 

busca" con la capacitación, cual era el contexto en que se 

uti1izaba y por último, si por estrategia educativa correApondia 

o resultaba equiparable al propósito de formación de educadores 

de adultos en el I.N.E.A. el cual definia al C.T.Z. como educador 

formador. Ademas de ser el formador o capacitador del p~rsondl 

que atiende directamente a los adultos. 

figura del Coordinador Técnico de Zona 

trascendencia por su efecto multiplicador. 

En la literatura consultada capacitar 

En est@ sentido, la 

adquiere una gran 

significa en una 

acepción restringida y general, preparar al individuo para que 

desarrolle una actividad fisica intelectual en detet·minada 

tarea. En este contexto la sociedad es la parte m~s interesada; 

a través de 1a capacitación se preveé que el individuo esté en 

condiciones de poder ejecutar una actividad e incluso un conjunto 

de acciones, que requieren de contar con ciertos conocimientos, 

habilidades y actitudes, con 1os cuales autopromu~ve 

desarrol1o personal, pero también posibilita su part~cipaci6n en 

las tareas comunitarias y de la Institución donde presta sus 

servicios. 
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La capacitación un ámbito administrativo y reCerido al 

desarrollo de personal, incluye el adiestramiento, concebido éste 

como: 

El proceso por medio del cual los individuos aprenden las 

habilidades, conocimientos, actitudes y las conductas·necesarias 

para cumplir con las responsabilidades de trabajo que les asignan 

e implica en la industria programas de aprendizaje formal 

diaeftados y realizados para servir a las necesidades y objetivos 

particulares de la organización "." 

En tanto que el objetivo de la capacitación tiene un significado 

JQAS amplio, .. Su objetivo principal es proporcionar conocimientos 

sobre todo en aspectos técnicos del trabajo. Sn esta virtud, la 

capacitación se imparte a eMpleados y ejecutivos; función en 

general cuyo trabajo tiene un aspecto intelectual bastante 

importante ••. e 

Tradicionalmente, y como producto del desarrollo industrial, el 

concepto de capacitación se restringía a una acepción económica y 

se consideraba en términos genera1ea, como sinónimo de 

Psicologia Industrial; Desarrollo de Recursos Humanos. 
Dunnette M. O. y Kirchsner W. K.; pág 73. Editorial 
Trillas, México, 1976. 

Problemas de la Administración. Guzmán U. T.; pag.69. 
Editorial Limusa- Wiley, Héxico,1966. 
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adiestramiento e instrucción, para el ejercicio de una función 

productiva especifica. 

Actua1mente y dentro de miemo ámbito eficientista del 

desarrollo de recursos humanos se opina: " La naturaleza misma de 

la capacitación ha cümbiado. Su acepción ya no debe limf.tars~ 

únicamente a eventos como cursos, seminarios. sino que se debe 

ampliar hacia la noción de "'acción capacitadora" que cora.pr<:!nde 

otros recursos mom13ntos capaci tadoreG, como puede ser el 

impacto del medio las actitudes de los mismos r:uadros 

capacitadores, etc."'? 

No obstante lo anterior, se ha mantenido eate tipo de enfoque; 

capacitación, formación y adiestramiento suelen tener el mismo 

significado, observándose su uso tanto en la iniciativa privada 

como en el sector público. 

Por otro lado cabe hacer notar, que estas definiciones 

primarias de la capacitación, se han agregado otras cualidades u 

objetivos, tales como, lograr el .. desarrollo integral y el 

psicosocial ... Para ello, son implementadas en los cursos 

tCcnicas motivacionales y de dinhmica de grupos; asi como otras 

Ta11er sobre 1a Metodo1ogia de la Investigación Social 
en los Programas de Capacitación Rural; Modelo 

~~~~~~1~f~~0 1g~ cE~Ag~t~~~~;~t~nHé~f~~~i~ga~:cumento de 



técnicas desarrolladas en los campos de la administración y de la 

Psicologia Industrial. 

Estas definiciones son un ejemplo de el Juego de intereses que 

sustentan la capacitación, loa cuales ofrecen propósitos claros, 

que resume Neleon severino al expresar: 

Consideramos la capacitación y el adiestramiento como eJ 

desarrol1o integral del individuo para y en ~l trabaJo que deben 

ser desarrolladas en todos los niveles de organización .. -···· se 

entiende por capacitación toda acción intencionada destinada a la 

adquisición desarrollo de los conocimientos y las destrezas 

tanto técnicas como sociales de la población que permitan su 

participación en las actividades p~oductivas, la capacitación es 

una formación para el traba io. " ... Parecería que esta tajante 

afirmación representa s61o una opinión; empero, refleja una 

situación que predomina en distintos ámbitos de la realidad 

naci.onal. La incorporación del individuo al aparato productivo 

prevalece, y pasa por encima del elemento discursivo. 

Sin embargo y aunque en menor escala, hay un interés manifiesto 

pcr cambiar, mejorar y ampliar la concepción de la capacitación 

que se ofrece al sujeto, aún y cuando sea necesario, satisfacer a 

través de ésta las necesidades del aparato productivo, mismo que 

~!g~~=o~:ie~!~~ºf:ª~~~c~~~~~R~eª~o:ªXd~f~o~~ ~~~:~¿¡~~ 
Helson Severino H.; pAg. s. CREFAL, México, 1980. 

-82-



expresa la educación permanente y para adultos 

términos de " formación " 

Con esta perspectiva, qlJe el presente trabajo encuentra su 

expresión, con base en los elementos discursivos del t.N.E.A. qu~ 

conciben a la educación de adultos como: 

un proceso de formación personal, de constante búsqueda, 

descubrimiento, asimilación y creación de valores, métodos y 

lenguajes, inmerso en el contexto social ....... Para alcanzar sus 

objetivos la capacitación debe ser fl~xible, oportuna y clara, 

con una organización participativa en su desarrollo y humanista 

en su enfoque; debe garantizar por lo mismo la formación de una 

actitud de servicio en loa participantes •• .,. 

A partir de la concepción anterior, se consideró la aplicñcí6n de 

una metodologia que propiciara la participación del C.T.Z. 

proceso como educador-formador; propósito que guia el desarrollo 

de este estudio. 

Bajo la óptica de formación, la capacitación en tanto proceso 

educativo, correponde noción determinada del hombr~ 

individual. social, económico y político, en donde capacitar 

significa formar al individuo y 

Conclusiones Generales 
de capacitación del 
Capacitación: pAgs. 3-4. 
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En este sentido la formación de1 individuo, no es un acto que 

inicie y conc1uya con la realización de cursos de capacita~ión. 

sino que constituye un proceso orientado a loerar el desarrollo 

integral de la persona, en los Ambitos, familiar, laboral, 

comunitario y nacional. No tiene principio ni fin; la formación 

se extiende a lo largo de la vida del sujeto. y 

adquiere su carácter permanente. 

as! como 

Si es vélida la concepción propuesta, la cApacitaci6n d~ 

educadores de adultos no debe entenderse como un ejercicio 

especulativo efectuado con base en propósitos abstractos, pues 

esto lleva a correr el riesgo de quedarse los aspectos 

discursivos del problema y evita lograr una comprensión del 

proceso capacitador en su totalidad y complejidad. 

La concepción de Educación de Adultos inicialmente seftalada, 

sugiere que la capacitación del personal no debe limitarae, como 

tradicionalmente se hace, a ser un mecanismo transmisor de 

conocimientos, habilidades y actitudes para que el sujeto se 

identifique con algún proceso educativo y desempe~e oficialmente 

las funciones que el Programa Institución le encomiendan. 

Tampoco· puede concebirse método instruccional que acerca 

ciertos ele~entos técnicos a los sujetos, para que éstos los 

apliquen, en 1a modiCicacion de algunas conductas, ocasionando 
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únicamente la capacitaciOn de lo que se conceptual:l.za como: 

" El. hombre organizac iOn •• . 

Tal denominación, la real.izarla Alberto Castaño Asmitia, en el 

Segundo Congreso Nacional de Capacitación, oreanizado por la 

A.M.E.C.A.P. lAsociaci6n Mexicana de capacitación de Personal), 

en agosto de ~978, el cual. resulta ilustrativo; 

" Al ingresar un individuo a trabajar a una institución .y fi.rmar 

un contrato de trabajo esta aceptando automáticamente la 

subordinaciOn de su voluntad a la del empresario expresada en el 

propio contrato en los reglamentos, las politicas, en los 

sistemas y procedimientos, en fin subordina su persona a la vida, 

funcionamiento y eficacia de la Organización pierde parcial o 

t~talmente su voluntad de decidir, elegir, y la subordina a sus 

superiores, y a la institución. 

Este planteamiento es hoy en dia cuestionable. ElCisten doe 

grandes vertientes frecuentemente utilizadas P-n la capacitación. 

que incluyen la de educadores de adultos. Por un lado se 

encuentra el enfoque institucional eficientista, qu~ otorga 

primacia a los objetivos y funciones del organismo educat~vo, 

para quien es más importante transferir la racionalidad de la 

Discurso Extraido de: La Capacitación y el Oesarrollo 
del Personal. Compilación. Al.varo Jiménez: 
pag.35.Serie: Desarrollo de Recursos Humanos. Clave 
0162, Evento AC. Facultad de Psicologia. UNAM, México. 



estructura al agente capacitador, para que éste lo deposite en el 

agente educativo, el que a su vez lo depositará en el suJet~ de 

atención. Por otro, es discutible el enfoque que considera a la 

capacitación como una acción de habilitación inmediata. 

La definición del hombre-organización también sugiere, qu~ no 

basta con disponer de una definición programática o institucional 

del proceso capacitador, sino que es necesario tomar en cuenta 

la Cor~a como se articula el proceso con la p~áctica social del 

adulto-educador; a fin de propiciar una intergeatación entre la 

práctica del agente capacitador, el capacitado y la del adulto o 

sujeto de atención que dé como resultado un proceso genuino de 

capacitación~ y evite 1a inmovilidad del conocimiento que 

menciona Paulo Freire~ 

" Mi método refiriéndose al proceso educativo totalizador-

demanda una capac1taci6n más rigu~osa del ~ducador, porque 

trabajar con conocimientos más menos encarcelados en las 

pflginas de los libros, produce la inmovilización del 

conocimiento y cuando éste se inmoviliza. se transforma en algo 

que es pura información al tiempo que el a1umno empieza tambíén a 

inmovilizarse """ 
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Desde dicha perspectiva l& capacitación no puede ser un qu~hacer 

educativo menor o una modalidad complementaria al programa 

educacional, pero tampoco ea posible considerarlo como la 

panacea o eje central. 

Otra de las limitantes de la capacitación está en función de la 

configuración de los programas de adultos, que generalmente se 

dise~an con el propósito de atender en forma masiva e intensiva. 

Ello implica reclutar a personas dispuestas a conducir acclones 

educativas eventuales y recibir una capacitación de iguales 

caracteristicas; aspecto que se reafirma con la opinión del 

profesor chileno Sergio Cornejo, al manifestar: 

.. Tanto la inadecuación de los programas como la utilización de 

metodologias tradicionales que no consideran las diferencian 

fisicas y psiquicas del sujeto adulto, sino que estan ~osadas 

para entregar información, tienen su origen la fa.lta de 

capacitación de un grupo de adultos: loe adultos encargados de 

capacitar a los adultos ....... Salvo excepciones muy contadas, no 

existen instancias de profesionalización en la educación de 

adultos y la formación de educadores estA reducida a cortos 

programas de capacitación 

Criterios para la Formación del Educador de Adultos. 
Sergio CorneJor págs. 4-6. Centro Latinoamericano de 
Educación de Adultos. Chile. 1978. 
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Por otro lado, ea notorio que, ademAs de la estrechez que en 

términos generales presenta la capacitaciOn, se suma el carácter 

elitista que se le imprime al basarla en criterios jerárquicos y 

de organización, que constituyen una realidad dentro de la 

problemática que enCrenta. 

Abigail Krystall ea un ejemplo de esto al recomendar, ,. La 

selección basada la posición jerárquica resulta eficiente 

desde el punto de vista de la adminiatraci6n, pero la utilización 

de cierto tipo de ff1tro selectivo la creación de grupos 

especiales de formadores constituyen buenos medios para 

acrecentar el control de la calidad y permite limitar al máximo 

las demoras y las obstrucciones que producen cuando la 

responsabilidad de la formación distribuye exclusivamente 

según la posición jerárquica ....... pasando de los formadores 

"clave" a los intermedios hasta l.legar a los maestros de el.ase 

las dificultades de organizar 1a formación aumentan y el tiempo 

que se les puede dedicar disminuye ". • 0 

A l.a luz de las consideraciones expuestas, surgen dos 

interrogantes: 

¿ Es vAlido capacitar bajo estas caracteristicas ? 

¿ Se puede ser real•ente un educador de adultos ?. 

Guia Metodológica de Formación de Personal Docente para 
l.a Educación en Población .. Exámen y Análisis de las 
Actividades de Formación Docente .para la Educación en 
Poblaciones. Ponencia: Abigail Kryetall; págs. 52-53. 
Documento de Trabajo. UNESCO-OREALC, Chile, 1982. 
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Si la educaci6n de adultos concebida corno un proceso r1P.> 

formación permanente, la capacitación debe ser una prActica 

permanente integral. su carácter de integralidad se lo 

proporcionara el sujeto de aprendizaje; las ~etodologiae que ~e 

emplean y los contenidos que intercambian, es decir, el 

proceso capacitador ocurre en el momento en que el sujeto 

capaz de enfrentar situaciones relacionadas con la diversidad de 

experiencias educativas promocionadas; si por el contrario 

orienta a dotarlo de conocimientos y reg1as, se estA nnte 

ejemplo de capacitación fragmentada. 

El proceso capacitador debe ser una alternativa para que los 

participantes intercambien experiencias, reflexionen sobre 

proble~Aticas comunes, discutan y propongan opciones de solución. 

La capacitación en tanto proceso educativo, niega 1a r~lación 

tradicional capacitando-capa~itador, para convertirse una 

situación en donde todos poseen experiencias que pueden aportar, 

aprendiendo unos de otros. 

Desde esta perspectiva, ia capacitación d~be fundamentarse en una 

metodoiogia que incorpore y re@:labore ias experiencias de los que 

interact\lan. 
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3.3 Metodologia Participativa 

Este trabajo de tesis se realizó con baa~ en la aplicación de una 

metodología que se sustenta y caracteriza en la investigación y 

método participativo. 

Si se considera que el método es ei camino para llegar a un fin, 

la metodologia sera entonces el conjunto de concepciones, 

principios, estrategias y acciones, que involucre el llegar al 

conocimiento de un objeto de estudio. 

En forma genérica en el campo educativo, la metodologia ha sido 

estudiada y abordada en cuatro vertientes: 

- Como procedimiento técnico y practico, que permite 

lograr los objetivos de un proceso o programa. 

- Como parta de las técnicas didácticas que se emplean. 

- Como marco teórico de un proceso o proyecto. 

- Como herramienta para ordenar lógicamente un conjunto 

de pasos conducentes hacia un objetivo determinado. 

Esta óptica reduccionista dificulta precisar que se busca con la 

aplicación de una metodología, lo que conduce a la fragmentación 

de la totalidad, situación que se ve agudizada, cuando se piensa 

lograr los objetivos a través de una mayor cantidad o calidad en 

los contenidos, que integran la curricula: ésto ocurre 
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frecuentemente en aquellas metodologiaa que dirigen a la 

formación de educadores de adultos, donde el perfil real e id~~l 

que se pretende, se encuentran en pugna. 

Las controversias que se sucitan a nivel teórico y practico han 

conducido un mayor análisis. Actualmente ee cuentan con 

definiciones mAs precisas de lo que significa el término 

metodologia. Boris Yopo al abordar dicho concepto señala: 

.. La metodologia incluye ádemas del método, al obJei:o y 

teórico ....... considera entonces laa interrelaciones existent.~u 

entre marco teórico y métodos, entre marco teórico y conocimiento 

del objeto y finalmente entre método y objeto"." .. 

MARCO TEORICO I~ 

,!00,~ 
OBJETO DE 

ESTUDIO 

A fin de lograr los objetivos propuestos, este trabajo se enmarca 

dentro de la metodologia de investigación participativ~ qu~ 

-91-



inicia su desarrollo en América Latina en la década de los a~os 

6o•s. 

Se origina 

modernización y 

partir de l.a critica hecha al conc~pto d"O! 

implicación las teorías sobre ~l 

desarrollo, en donde prevalece un enroque tradicionalista de las 

ciencias sociales. No obstante lo anterior, en la década de los 

eo•s los paises desarrollados, la emplean para alcanzar la 

eficiencia en sus procesos de industrialización. Esto propicia 

que actualmente se mencionen tres tendencias: La tecnológica, la 

politice-militante y la promociona!. 

La primera constituye una técnica práctica que involucra al 

participante con el crecimiento de la producción; En la segunda, 

se utiliza como un instrumento de producción del conocimiento y 

oesarrollo social, en donde los participantes se involucran en la 

transCormaci6n y en las acciones de su comunidad; en la tercera. 

la investigación participativa es un proceso de estudio, 

inveatigacion y anAlisis donde los investigadores e investigados 

se involucran y son parte del proceso que modifica o transCorma 

el medio sobre el cual interviene ". :1. ... 

A f'in de clarificar el concepto " proceso participativo ••, 

partió de considerarlo para efecto de este trabajo como: K!. 

Reunión Nacional de Educación y Capacitación del Adulto 
para el Oesarrol.1o Rural; Ponencia: Factores asencial~s 
de Investigación Participativa para América Latina. 

Xg~¿i~~ión5ª~=~f~:~! 1 deva~~~~~ció~agde ld~ito;~NA~~g: 
México, 1980. 
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proceso a travé5 del cua1 un grupo Aocial dPs~rrolla accion~~ ~n 

diversos ámbitos. que involucra reconocimi~nto de la 

experiencia el anAlis1e de la realidad y lft capac\dAd dA ~ornar 

decisiones para la solución de su rroblAmática cotidiana. 

De acuerdo la opinión de Victor Silveira El término 

participación parece tan obvio que aparentemente requiere 

anAlisis, precisión o definición. Por cuanto los seres humanos, 

por ser animales gregarios y tener una vivencia social y erupal, 

se asume que estén ••participando". Por lo tanto, cuando el 

término se enuncia hay implicito el supuesto de que todos y cada 

uno est~n entendiendo el concepto subyacente de dicho término. 

Pero hay condicionantes sociales, de cultura, información, 

formación profesional, ubicación socio-económica, ideologia, 

opción política que lo configuran y transforman, cada grupo 

humano, técnico y profesional, puede tener su muy particular 

opinión del concepto y las caracteristicas que adopta la 

participación ••.t."" 

Stavenhagen, Sanguinetti, Le Boteri, Vio Grossi, entre otros, 17 

eeHalan que un proceso participativo existe en la medida que se 

de como una actividad organizada, que propicie partir <lel 

análisis de la realidad, el acceso del grupo a la toma d~ 

La InvestigaciOn Participativa: AleunaR Consideracton8s 
Sobre su Aplicación a Nivel Local. Victor Emilir .• 
Silveira¡ Pég.7. CREFAL, México, 1983, 

Idem; pAgs. 13-1~. 

-93-



decisiones, .que le permitan realizar acciones tendientes a la 

transformación de la realidad individual y colectiva de los 

grupos. Entendiendo por transíormacjón la expr~si6n de 

necesidades demandas, la dcíensa de intereses comunes, el 

trabajo conjunto para alcanzar objetivou diversos, que loa 

conduzcan la configuración de su escenario cotidiano. Sin 

embargo, habrá que considerar lo que Antón de Schutter y Roris 

Yopo señalan: 

la metodologia participativa se satisface con una buena 

aplicación de un marco teórico, ni con programación de 

acciones de transformación social rle dinamización de las 

organizaciones de base. Necesita adoptar e incorporar accionP.s a 

las limitaciones propias del contexto y conjugarlas en una praxis 

social ". 1
"' 

Observación a 1a que hay que agregar; la participación tanto 

individual como colectiva, se ve influida por la experiencia del 

sujeto en acciones de esta naturaleza. La participación, como 

conducta manifiesta, no sólo depende del contexto y de las 

contingencias del momento, sino también, de los antecedentes 

sociales, laborales y educativos no siempre satisfactorios que 

extrapola el sujeto o grupo otras situaciones, 

independientemente de las caracteristicas que las definan. 
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Estos factores gin duda influyen, aobre todo s~ se tom~ en cuenta 

que la investigación participativa se fundamenta pr!m~rdihlmente, 

en el analisia y diálogo como método de trabajo. 

La participación no es un proceso que se de autom~ticamente s~ 

requiere que el individuo forme y tome parte del c~njunto de 

actividades que lo conduzcan ella en una form~ r~al y 

efectiva, que se traduzc~ en accionea concretas hacia la toma de 

dec.is iones. 

A este respecto Víctor Silveira dice: La inveatlgación 

participativa para ser un instrumento la metodolog1a de los 

gi;upos populares debe tener una utilidad operativa perceptible, 

mas a1lá de sus fines Ultimoe de cambios estructurales. Lñ gente 

no se mueve alrededor de cosas que no le sean útiles, que no 

tengan una aplicación mediata inmediata, para resol.ver 

situaciones concretas y para mejorar condiciones de vidd, 

trabajo y relación. Los grupos marginados y pobres necesitan el 

conocimiento para resolver algunos de los prob1emas cotidianos 

existencia1es que los agobian. 

conocer por conocer, pues 

No pueden darse el lujo d~ 

ec para los niveles sociales que 

tienen resueltos sus prob1etn.aa vitales, ...... las coaao que ae 

emprenden o aprenden ~ienen que tener una aplicación 



concreta " • -

EO.este sentido, el a·nAliai~ y diálogo ·generado eri las distintas 

etapas y momentos del proceso de participación y capacitación, el 

conocimiento concreto de la realidad, y las relaciones sociales 

intergrupo permitirán al Coordinador Técnii;:o de Zona (suJ~to de 

este estudio) : Ser participe de un proceso dinámico en lo 

personal y social, que le permita la toma de decisione!l 

orientadas 

educativo. 

propiciar una transformación de su qu~hacer 

Sobre estos mismos aspectos Boris Yopo agrega: el diAlogo no es 

producto de una actitud psicológica. sino producto de un proceso 

educativo en donde todos los que participan. incluidos los 

investigadores, enCrentan la realidad y la comparten en la toma 

de decisiones colectivas. Por otro lado, este autor considera 

las reuniones de los miembros de la colectividad, COMO fuentes de 

información para que el individuo reconozca y apropie la 

problemática y establezca alternativas de solución; asi, en 1a 

medida en que esté informado, e1 sujeto participará. 20 

La Investigación Participativa; Algunas Consideraciones 
Sobre su Aplicación a Nivel Local;. págs. 19-20. CREFAL, 
México, 1983. 

~~~~d~!í~;~ d~ág;~ 3~~~~~ti~~~á~~no:ª~!fcig~~~X~·N~~r~6 
CREFAL, México, 1984. 
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Por otro lado, Yolanda Sanguinetti hace r~f~rencia tres 

factores a considerar:~ 1 

a). La participaciOn como factor esencial debe 

concebido como fenómeno social, proceso de desarrollo 

personal y como proceso educativo. 

b). E1 análisis como condición necesaria que conduzca al 

diálogo. 

e). La elaborac!On de instrumentos tales como entrevistaa, 

guias, cuestionarios, etc; que permitan que el 

individuo tenga elementos objetivos para efectuar el 

anAlisis y, la participación se constituya en una 

actividad organizada. 

En resumen la metodologia de inveatigaciOn participativa plAntéa 

que: 

El objetivo de la investigación está definido por el 

grupo en la medida que identifica un problema 

resolver. 

La resolución del problema llevará consigo una 

transformación hacia el mejoramiento del nivel 

Reunión Nacional de Educación y Capacita~i~n del Adulto 
para el Desarro11o Rura1; Ponencia: Factores Esenciales· 
de la Metodologia de Investigación Participativa para 
América Latina. Yolanda Sanguinetti V. págs 9-10. 
CENAPRO. Asociación Mexicana de Educación de Adultos, 
A.C. México, 19BO. 
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de vida del erupo en cuestión; siendo éste responsabl~ 

y beneficiario de 1a investigación, acciCn 

ca pací taci6n. 

t.os que intervienen deben desempeñar un papel di;! 

ínvestigadorea de au propio proceso, identificando 

sus necesidades, habilidades y recursos. 

o El papel de quién propicia el proceso, es de anirn<)CÍ6n 

y deberá estar orientado fundamentalmente 

proporcionar 

apoyo para la organización. 

De lo anterLor se deriva que la aplicación de una metodologiñ 

participativa dirigida a la formación de educadores, debe 

orientarse a: 

i. Oue el educador realice un rP-conocimiento y anA1iaia 

de sus experiencias educativaA, a fin de que puedan 

utilizarlas para mejorar y facilitar el aprend:i.zaje 

de 1os adultos con qui.enes trabaja. 

2f Que el educador desarrolie una actítud critica frente 

a su desempefio profesional y compromiso con los grupos 

socia1es con quienes trabaja. 

3. Que el educador desarrolle su capacidad para identiricar 

las motivaciones, antecedentes y necesidades reales de 

los educandos, como individuos y como miembros de un 

grupo o co•unidad. 
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4. Que el educador de adultos cuente con espacios de 

reflexión que le permitan asumir compromisos 

individuales y colectivos, incorporando como parte 

integrante de la realidad la tarea que realiza en la 

comunidad. 

Lo descrito con anterioridad, propone provocar la reflexión y 

actitud critica del participante convirtiéndolo protaeonibla 

de su proceso de aprendizaje, a través del acceso a la toma de 

decisiones. En este caso se aplicaria en la actividad concreta 

de capacitación, en los objetivos de aprendizaje, los temas a 

desarrollar y las formas de evaluación y control. 

3.4. Eval.uación 

El. estudio de procesos social.es y educativos debe considerar ~n 

su evaluación, l.a utilización de técnicas cualitativas y 

cuantitativas que provean al inves~igador d~ una vi~i6n int.~eral 

de la realidad. 

En el caso de la metodologia participativa, ésto cobra inayor 

importancia, ya que reconoce la ocurrencia de un fenómen~ en 

términos de cualidades y frecuencia, io que permite t~ner una 



idea globalizadora" de la realidad en la cual se pretende 

transformación. A este respecto Victor Silveira señala~ 

" La investigación participativa tiene que ser cualitativa sin 

dejar de reconocer que la precisión de un Cenómeno esta dada 

cuando Ademas del concepto de cua1idad se le incorpora el 

concepto de cantidad ....... son ambos aspectos integradores del 

próceso de conocer •• 22 

Como una forma de acercamiento al conocimiento de la realidad, 

este trabajo se aborda, través de un enfoque cualitativo-

naturalista y un enfoque cuantitativo-conductual. 

El enfoque naturalista concibe la evaluación como flexible, 

semiestructurada y especulativa. Su característica principal es 

el énfasis que otorga a la información cualitativa, la cual se 

desarrolla, mediante la descripción del fenómeno en su totalidad, 

con el punto de vista de loe participantes. 

En este sentido, el papel del investigador no es el de un simple 

observador, sino que se involucra con el objeto de estudio sin 

ideas preconcebidas, dc~cando que ellas surjan de su cont~cto ~on 

la realidad. En este caso los análisis que se efectúan, son con 
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respecto a las situaciones que se asregan 

estudio. 

el fenómeno de 

Esto resulta al orientar la evaluación no al producto, sino al 

proceso mismo que se desarrolla a lo largo del estudio. Es por 

ello, que en este trabajo. todos los eventos de carácter 

situacional del mundo real que rodea al sujeto son 

significativos y deben ser comprendidos dentro del contexto donde 

ocurren; para ésto, es necesario que el investigador identifique 

el marco de reCerencia dentro del cual los participantes 

interpretan su medio y partir de aqui, explicar sus 

pensamientos, valores, opiniones, percepciones y actos. 

Lo anterior significa cambiar de técnicas de medición con valores 

numéricos, a descripciones detalladas de situaciones, personas, 

eventos, interacciones y conductas. Gran parte de estas 

descripciones se fundamentan en citas textuales de lo que las 

personas manifestaron acerca de sus experiencias, ademAs d~ 

utilizar como apoyo, material documental. 

Resulta valioso tal tipo de enfoque en acciones educativas, por 

su .finalidad sobre el significado de experiencias y eventos 

vividos en los sujetos. 

aproximación inductiva 

Como puede observare~, ~sta es una 

para llegar al conocimiento de la 

realidad, que conduce a la formulación de explicaciones teóricas 

extraídas de1 mundo real, a través de un proceso de 



descubrimiento y aprendizaje. ~~ Concretamente, en este trabajo 

ae considera a la evaluación como un componente de la metodoloein 

aplicada, la cual se caracteriza por 

formativa: 

ser participativa y 

Participativa, en la medida en que los integrantes del grup~ 

establecen los criterios a evaluar y son responsables de su 

eJecuci.6n. Formativa, ya qo~ es a partir del análisis y la 

reflexión como el indLviduo provoca su ejecución en la práctica 
misma. 

Existen tres elementos considerar en la eva1uaci6n de este 

estudí.o: 1). la ref"le~dOn, 2). el di.álogo y 3). la solución a la 

problemAtica enfrentada. 

Para fines de esta investigación, se establecieron categorias que 

permitieran explicar e interpretar los diálocoa ocurridos dentro 

de ias reuniones realizadas. Estas categoriaa llevarian a 

inierir el proceso de reflexión individual y colectivo generado 
con la alternativa de capacitación, que Yolanda Sanguinet.ti 

define como:~~ 

El Enfoque Naturalista y su Ap1icaei6n en la Evaluación 

~~~~~Í!~f~ Pe~::~:ica7ª~i~~e g~~::n;C~fd~d i~~l~~~:~!:~ 
de Publicaciones de Material Didáctico.Facultad de 
Psicologia, UNAM, México. 

Reunión Nacional de Educación y Capacitac16n del Adulto 

a:r~aelM~~~~f¿~t~ Rd~ª1iaPo~~~~~~ig:~i~~rp:r~~~f~!~1~: 



a). Descriptiva; es decir, que relate las situaciones y 

experiencias, en forma fidedigna y verificable. 

b). DinAmica¡ que conduzca a la relación de conceptos y 

hechos que provoquen la reflexión. 

e). Critica; en la medida en que el reconocimiento de las 

experiencias, permitan establecer contradiccioneH y 

llegar a alternativas. 

d). Histórica¡ en el sentido de entender los hechos en el 

pasado y en el presente, ubicando a través del análisis 

biográfico y social, la realidad actual de la historia 

del grupo y su entorno. 

Considerando que tanto la metodologia participativa como el 

enfoque naturalista de la evaluación, dan un papel fundamental a 

la observación como técnica de investigación y tomando en cuenta 

que diversos investigadores Stronsquit, Richard y Cook, 

Filstead, entre otros), aenalan la conveniencia y factibilidad de 

conjuntar las técnicas de evaluación cuantitativas con las 

cualitativas, a efecto de obtener verificación de loe hallazgos u 

observaciones, 2~ se optó por uti1izar también, técnicas de 

registro cuantit~tivo durante las seaionea, para lo cual 

uti1iz6 un registro de fr~cuencia en donde anotaba la 

p3ra América Latina; págs. 9-~0. CENAPRO, Asociación 
Mexicana de Educación de Adultos, A.C. MéKico, 1980. 

ídem. págs. 29-31. 
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ocurrencia de conductas partic~pativas. 

indicadores definidos con anterioridad.~~ 

de acuerdo ios 

Asimismo, para la evaluación del Proyecto se emplearon los 

siguientes instrumentos~ EntrevLstas, documl'E!ntoR, hoj.as de 

registro, y minutas; que fueron analizados con las categorías 

antes mencionadas, lo que permitió cont~r con diferent,.~s 

eiementos que aproximaran al conocimiento de la realidad del 

fenómeno de estudio. 

Sistema~ de Observación y Registro de Conductas. 
Enriqueta Calvan, Vicente Garcia ~ Javier Urb!na 
Programa de Pub1icaciones de Material Didéctico. 
Facultad de Psicologia. UNAM, México, 1904. 
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IV. M E T O D O 
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4. Di.seña 

4.1 Contextua1izaci6n 

Caracteristicas Geopoliticas del Distrito Fe<leral 

El proceso de urbanización en México, se deriva del aumento en el 

tamafio y numero de ciudades-localidades de nilts de 15,000 

habitantes, que se elevan de 119 en 1960 a 229 en 1980. Una 

caracteristica importante del sistema de ciudades la 

preeminencia de la ciudad de México, que absorbe el 20.0~ de la 

población total nacional, hecho que encuentra ligado al 

mercado laboral que ofrece desde 1521, al fundarse como ciudad 

espai"iola. 1 

En 1824 se crea el Distrito Federal y es hasta 1898, que se 

delimita su superficie actual a 1483 Km. siendo subdividido en 

municipalidades. Durante el Porfiriato convierte en centro 

ferrocarrilero y con ello, se consolida como nücleo industrial 

dentro de un sistema centralista federal. 

Como Distrito, sufre diversas reorganizaC.iones geopoliticas y 

económicas, producto de la revolución y de los distintos 

gobiernos. Esta situación originó, que en 1929 con las reformas 

al articulo 73, Fracción VI de 1a Constitución, sus pobl~dores 

Atlas de la Ciudad de México. Fascicu1o 1: 
Presentación, Introducción y Mapas. Gustavo Garza; 
pgas. 11-15. D.D.F. - COLHEK, México, 1988. 

-106-



perdieron el derecho a un gobierno autónomo, al abolir el Gral. 

Obregón el Municipio Libre en el Distrito F~deral. 

Es bajo la administración de Emilio Portes Gil, que suree el 

Departamento del Distrito Federal con dependencia directa del 

presidente, y ea subdividido en 12 Delegaciones. 2 Este tipo de 

organización supone, una Corma alternativa del municipio para 

propiciar la participación ciudadana, a través de un Consejo 

Consultivo y Asociaciones do Residentes. No obtante, actualmente 

existe una demanda cr~ciente para que el Distrito Federal se 

convierta en un Estado más de la federación, a fin de que los 

habitantes gocen de los mismos derechos que los ciudadanos de 

otras partes del pais. 0 Esta situación cobra vital importancia 

en todos los órdenes, ya que de acuerdo a la Ley OrgAnica del 

0.D.F. de 1941, la ciudad de México convierte en ciudad 

capital de los Estados Unidos Mexicanos, y con su vertieinosa 

dinAmica de expansión, actua1mente agrupa a 16 Delegacion~s, 53 

Municipios del Estado de México y uno del Estado de Hidalgo, que 

1e dan categoria de metrópoli, de acuerdo con los señalamientos 

de la O.N.U., siendo la tercera en importancia a nivel mundial. 

De acuerdo los datos arrojados por el X Censo General de 

Población y Vivienda de 1980, se registra una población de 10.8 

Atlas de la Ciudad de México. Fasciculo 10: Gobierno y 
Organización Politica. Lorenzo Meyer; págs. 373-375. 
0.D.F. - COLMEX .• México, 1988. 

Atlas de la Ciudad de México. Fasciculo 10; Gobierno y 
OrganizaCión Politica. Lino Espinoza Palacios; págs. 
379-386. D.D.F. - COLHEX., México. 
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millones (actualmente cálcula en alrededor de 17), .:.on una 

densidad promedio de 2341 habitantes por Km., y una tasa 8nual 

de crecimiento estimada del 4.4~, que la convierte en la ~iudad 

con el ritmo más alto de crecimiento en el mundo.~ AAi.miRmo. ~e 

considera que el 22.0 % de la población económicamente activa del 

pais, se concentra en el área metropolitana. 

Por lo que respecta servicios, estos han crecido 

aceleradamente sobre todo en las delegaciones politicas, aunque 

no así en sus zonas conurbadas, que han tenido un crecimiento 

desorbitado por el surgimiento de asentamientos irregulares, 

originados por la alta tasa de inmigración de otros Estados a la 

Cd. de México de personas en busca de empleo. 

Delegación Iztacalco 

La Delegación Iztacalco se encuentra ubicada en la zona oriente 

del Distrito Federal¡ por su extensión de 2306 héctareas, es 

~ecir el 1.5~ de la superficie total del D.F., la hacen la ~As 

pequena de sus delegaciones; no obstante, su densidad demográfica 

es la más alta, albergando a 34,260 personas por Km. su tasa 

Atlas d'9: la Ciudad de México. · Fasciculo 5: Ubicación en 
el· Sistema Nacional de Ciudades, Expansión Fi.Aic3 
Dinámica Socio-Demográfica. Mar~a Eugenia NeÍrete, 

~~~;~r i¡~:~¡~:; C~~Í~á12~;!~~ilaor~=~di~~gs?e ~¡6~~~~~ 
D.D.F. - COLMEX.,México, 1988. 
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anual de crecimiento medio anual en los últimos 30 anos ha sido 

del 9.4~. 

La Delegación colinda a1 norte con 1as ~legaciones Guat~vo A. 

Madero, Venustiano Carranza y Cuauhtémoc; al poniente con la 

Benito .Juérez, al sur con Iztapal.apa y al or:l.ente con el 

Municipio de Nezahualc6yotl., Estado de México. 

Iztacalco ha mantenido su nombre desde la época prehispénica, en 

que solo constitu~a un islote donde ios habitantes se dedicAban a 

la producción de frutas y legumbres, de ahi que Iztacalco en 

nahuAtl signifique "En la casa de la sal" o donde se recoge o 

produce. 

Inicialmente, sus habitantes ruaron ganando terreno a través del 

sistema de chinampas y hasta 1930, era junto con Xochimilco 

considerado como lugar de recreo. El cambio de actividad 

agricola a eminentemente industrial, como es hoy en dia, se da a 

partir de 1940, cuando el cana1 y los terr~nos colindantes 

comienzan a secarse, con el consecuente y creciente poblamiento y 

urbanización a partir de 1950. Tal y como se muestra en el anexo 

No. 4 

Actualmente la Delegación coaprende seis zonas ~iatintas con 

caracterieticas propias en su estructura urbana, estas son: 
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o Zona Antigua 

Esta constituida por 7 barrios ubicados ~n el centro 

de la Delegación que conservan las caracteristicae 

urbanas del periodo colonial (callee pequeftaa y 

callejones J • 

o Zona Residencial 

Se encuentra en la parte nororiente y oriente y 

comprende las colonias: Marte y Reforma Iztaccihuatl 

principalmente. 

o Zona de Conjuntos Habitacionales 

Ubicados en la parte sur y centro de la Delegación 

y construidos por el D.D.F. y el INFONAVlT. 

o Zona de Transición 

Fundamentalmente habitacional y popular se localiza 

en la parte oriente; abarca algunas industrias y 

comercios. Sus colonias principales son la Agricola 

Oriental y la Pantitl&n. 

o Zona Industrial 

Se localiza al norte de la De1egación, constituye 

una de las áreas industriales del D.F., concentrada 

en la colonia Granjas México. 

o Zona Deportiva 

Se ubica al norte de 1a Delegac16n y la confor•a la 

Cd. Deportiva, ocÜpa una euperCicJ~ de 1.6 Km. 
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Su territorio esta urbanizado 

crecimiento futuro ea limitado. 

95.0%, por lo que su 

Sus zonas aunque delimit~da~. 

presentan al igual que el resto del D.F., ~reas habitacionales 

con comercios, servicios,etcétera. 

La Delegación en total cuenta con 24 colonias y 105,103 viviendds 

el 67.67. tiene agua potable y el 90.0~ drenaje y únicament~? el 

2.15~ no dispone de electricidad, de acuerdo con el Censo de 

1980. 

Rs importante se~alar, que la Delegación por densidad 

demográfica presenta un nivel considerable de hacinamiento, 

sobretodo en las colonias Santa Anita, Zapata Vela y Benito 

Juárez (antes Campamento 2 de octubre). Asimismo predominan las 

viviendas en conjuntos habitacionales, vecindades y ciudades 

pérdidas; situación que la ubica entre las siete Deleeaciones con 

niveles de bienestAr mas bajos que los mini~os recomendados por 

el Programa de Acción del Sector Público del Diatrito Federal. 

En relación su infraestructura educativa, actualmente cuenta 

con 28 jordines de niños, 66 escuelas primarias, 14 secundarias, 

3 planteles de enseñanza media superior y uno de formación 

profesional. Cabe señalar con respecto a la educación.básica que 

ésta sólo satisface el 60.0~ de la demanda, por el predominio de 

la población jóven. 



Por otra parte, su situación cultural y recreativa e, deficiPnt.e 

Existen 3 bibliotecas escolares, 3 teatros, y un cine: 10s 

espacios públicos abiertos son escasos; pese a la eKistencia de 

la zona deportiva, se estima que cada habitante cuenta ~on 

O. 2~ ,.,et ros cuadrados de área verde, ubicados en camellon~s. 

La Delegación representa para el D.F. importante r.entro de 

comunicaciOn vial, ya que el 95.0~ de su suelo esta pavimentado y 

la mayor parte de calles, actualmente eatAn conver~ido~ ~n 

ejes y avenidas, lo que ·ocasiona elevados indi•:::'=:s de 

contaminación. 

Se estima que la Delegación Iztacalco. es de las Delegaciones que 

presentan un serio problema de deterioro ambiental 

insalubridad, debido entre otras causas al deficiente dr~n~je Y 

servicio de basura aunado a los escasos servicios de salud 

que cuent~ que sOlo cubren el 20.0~ de las necesidades.~ 

Servicios del I N.E.A. en el Distrito Federal 

Actuaimente la Coordinación de Operación en el Distrito Fed~ral, 

como instancia representativa de coordinar los s~rvicios d~ 

Educación de Adultos en el I .N.E.A.; cuente con 

At1as de la Cidad de México. Fascículo 8: Organización 
Espacial del Area Urbana de la Cd. de MéKico (1}. 
Beatriz Garcia Peralta; p.!t.gs. 281-205. D .. O.F. -COLMEX., 
México, 1908. 
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infraestructura organizativa que cubre la totalidad del Valle de 

México, a través de las Coordinaciones Regional~s que eKisten en 

cada una de las Oe1egaciones políticas. 

Al igual que el resto de la Repóblica, el Distrito Federal ofrec~ 

los Programas de Alfabetización. Primaria, Secundaria, asi ~omo 

algunos cursos de Capacitación para el Trabajo y el Bienestar 

Familiar, reforzando su labor con diversos proyectos educativos 

de tipo comunitario. 

Su organización, operación y recursos humanos corresponde a las 

caracteriaticas nacionales señaladas en el Capitulo It de este 

trabajo. Respecto a la figura del Coordinador Técnico de Zona, 

la Delegación del I.N.E.A. en el D.F. registra a un total de 147 

en promedio anualmente, que atienden 100 mil servicios 

aproximadamente, lo que hace una media de BSS adultos por 

coordinador. Cabe senalar que después del Estado de Chiapas, es 

el D.F., quién tiene un mayor nómero de coordinadores en todo el 

pais. 

En el caso especifico de la Coordinación Regional de Iztacalco, 

esta SP. divide en nueve microrreg~ones de atención, que son: 
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Microrregi6n: 

1. Panti tlán 

2. Agricola Oriental 

3. Granjas México 

4. Coyuya 

s. rztacalco 

6. Barrios de Iztacalco 

Colonias gu~ las integr~n· 

PantitlAn 

la. Sección de la Agricola Oriental 

El Rodeo 

Unidad Real del Monte 

Granjas México 

La Cruz 

Santa Anita 

Nueva Santa Anita 

Viaducto Piedad 

Tlaco tal 

Tlaz1.ntla 

Juventino Rosas 

Loa Picos de Iztacalco 

Gabriel Ramos Millán 

Cuchilla Ramos Millán 

Ampliación Ramos Millán 

Lic. Carlos Zapata Vela 

Unidad Iztacalco Infonavit 

Unidad los Picos de Iztacalco 

Ejido Magdalena Mixhuca 

Barrio de San Pedro 

Barrio de San Francisco Xicaltongo 

Barrio de Zapotla 

Barrio de los Reyes 

Barrio de Santiago Norte y Sur 
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7. Reforma Iztaccihuatl 

a. Agr!cola Orienta1 

9. Deportiva 

Es i.mportante señalar 

_Barrio de la Asunción 

Barrio de San Migue1 

Barrio de la Cru~ 

Fraccionamiento Bf':!n i. t" Jubirez. 

Fracc~onamiento Jardines de Teom~n 

Militar Harte 

Reforma Xztaccihuatl 

Santiago Norte y Sur 

Unidaa Santiaco 

2a. Sección de la Agricola Oriental 

Ciudad deportiva de la Magdalena 

Mixhuca 

que de las microrregiones antes 

mencionadas,hay dos que no cuentan con atención por parte del 

l.N.E.A, la Reforma Iztaccíhuatl y la Deportiva; por ser poca la 

demanda en la primera y en la segunda por tratarse de una zona de 

esparcimiento. Véase anexo No. S 

Actualmente, se encuentra asignado un Coordinador Técnico de Zona 

por cada microrreg16n de a~enci6n. Cada C.T.Z., se encarga en 

promedio 7 aliabetizadorea, 1~ asesores de primaria_, 2 

promotores de primaria y 2 de secundaria; es decir, un total de 

33 agentes educativos. De acuerdo a 1os datos aportados por la 

OelegaeiOn Iztacalco, durante 1988 ioa C.T.Z atendieron a 3,346 

adultos y a 308 agentes educativos en los sieuientes servicjoa! 

-ll5-



Servicio Adultos AJ;AOf°P.S F.ducat iVO!==; 

Alfabetización 534 SS 

Inducción a J.a 

Primaria 149 13 

Pri.maria 1159 105 

Secundaria 1506 135 

TOTAL 3349 308 

Cabe sefia1ar que estos resultados son prelimin~res. ya que de 

acuerdo con el esquema de operación del t.N.E.A., los periodos de 

atención concluyeron en el mes de marzo de 1989, y a eatoa 

resultados ya no se tuv6 acceso. 

4.2. JustiCicaci6n 

Paralelamente ai servicio 

proporciona, también tienen 

capacitación dirigidas a 

educativo que 

que 

sus 

desarrollar 

promott:lre:s 

la tnat.it:ueión 

acciones de 

educativf)a 

institucionales, siendo de vital importancia esta tarea. ya que 

anualmente son sujetos de capacitaci~n y de actualización ~ien~os 

de personas. 
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A través de la capacitación, el I.N.E.A. ha buscado propiciar 

quien colabora en forma vo1untari~ o de trabajo, no sólo la 

habilitación de la persona para el ejercicio de sus funciones, 

sino también el desarrollo de actitudes; sin embarco la rotación 

y deserción del personal, obliga a dicho Instituto a efectuar una 

capacitacion constante y casi siempre de inducción o inicial. A 

esta condición de trabajo se suma la existencia de varias 

metodologias, estrategias y contenidos de capacitación para el 

C.T.Z., proporcionadas por loa programas sustantivos y áreas de 

apoyo, lo cual ha originado no sólo la habilitación, sino la 

carencia de elementos articulados para que el C.T.Z., desarrolle 

mejor sus funciones y satisfaga las necesidades de sus promotores 

y las propias. 

Es importante senalar que el I.N.E.A., no cuenta con personal 

especializado y exprofeeo que proporcione la capacitación. En su 

organización, esta función ha sido delegada en la actualidad y 

en su totalidad al coordinador técnico de zona, quien es el 

responsable de capacitar y actualizar los promotores 

educativos. De esta situación se deriva, la importancia que el 

C.T.Z. tiene para la InstituciOn y la imperiosa necesidad de 

contar con una metodologia y estrategias de capacitación acordes 

a los requerimientos educati"Jos y sociales de la Educación de 

Adultos, en el Ambito de la comunidad y de quienes participan. 
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Lo anterior no significa que el I.N.E.A. no haya hecho algo ~1 

respecto. Cabe mencionar que en sus inicios, el Inatituto 

realizo un gran esfuerzo por proporcionar una capacitación de 

tipo formativo, entendiéndose ésta como un procesn ~n rlnnrlP ~e 

incluian contenidos rel.acionados con la Educación de los Adultos 

(importancia social y educativa, 

obstante, este enfoque qued6 

capacitación de tipo informativo 

estrictamente 1ndispensab1e como 

metodol.ogias, etc.); no 

el tiempo desplazado por una 

instruccional, Abordando lo 

el manejo de material 

educativo, el procedimiento didáctico seguir para la 

alfabetización, etc. Esto debió !undamentalmente la 

dinAmica de expansión que los servic1os educativos adquirieron, 

siendo necesar~o priorizar la capacitación de los promotores 

educat~vos. con contenidos de uti1idad inmediata 

ejercicio de sus funciones correpondientes. 

para el 

En forma consecuente, l.a capacitación destinada a lo$ C.T.Z., 

actualmente resu1ta insuficiente e inadecuada. ya que no 

responde satisfactoriamente a la serie de funciones que 1e son 

recomendadas que van desde e1 ser capacitador hasta el tener que 

planear, operar, supervisar y administrar los servicios 

educativos que se ofre~en a 1os adu1tos. 

Por la importancia de esta figura y las razonf3a hasta aq1.1\ 

mencionadas, necesario d1se~ar alternat1vaa de capacitación 

destinadas a los Coordinadores Técnicos de Zona, que consideren 

-118-



necesidades de formación, acercAndole las metodologias o 

técnicas indispensables para desencadenar un proceso 

participativo que involucre al adulto en propio apr~ndizAJe. 

Con base en esta última concepción, y la id~a gen~ral de 

encontrar una metodologia apropiada a la formaciOn de educadores 

de adultos y lo que ésta implica en relación a sue 

caracteristicas, se eligió realizar este trabajo de tesis, a 

partir de l.a aplicación de la metodologia participativa. 

Fundamentando la elección en tres factores principales: 

1. La trayectoria histórica del proceso de capacitacióry.del 

l.N.E.A.; señala un amplio desarrollo de los asp~ctos 

curriculares, de operación y de estructuración gener~~ ,de su 

modelo. La evaluación aunque incipiente, es acorde a la 

visión funcionalista predo•inante en la totalidad del 

proceso. Asimismo, existe un interés Manifiesto en 

realizar un trabajo de formación en aduJ.tos-destinatarios y 

adultos-educadores; aunque se dinAmica y organizació~. no a~ 

1os ha permitido. 

2. La unilateralidad con que se realiza la planificación de.l~ 

capacitación en el I.N.E.A., aún hoy en dia, conduj6 que en 

el Ta11er Nacional de Coordinadores de C~pacitación del 

mismo Instituto, 

sugiriera: 

efectuado en el mes de febrero de 198?, se 

·, ... , 

-119-



3. 

" Analizar el planteamiento metodológico de lo tradicional "' 

l.o participati.vo. asi como tomar cuenta loa 

destinatarios de la capacitación y los adultos ~n loa 

cuales impactara la calidad de la misma, para lo cual se 

sugiere retomar la experiencia de l.a educación 

personalizada ". Esto último fue basado en el respeto a las 

diferencias individuales y ritmos de aprendizaje. Cahe 

sefia1ar además, que fue propuesta del equipo de c~racita~ión 

en el Distrito Federal. Por otra parte, esta sueerencia di.o 

origen que solicitará la conformación de un modelo 

único de capacitación. 

Los objetivos, contenidos y material~s de apoyo la 

capacitación, desde diversos ángulos habian sido analizados 

y evaluados por el personal responsable de este aspecto en 

el I.N.E.A.; en diferentes momentos y particularmente, a 

raiz del Taller Nacional antes mencionado. Este tuvo com • ., 

uno de sus productos, el. documento-propuesta "Capacitdción 

Integral de l.os Programas Sustantivos" Lineamientos 

Generales; en e1 cua1 se seftalaba~ 

.. Desde hace mucho tiempo la diversidad de critt:!rios a nivel 

central ha provocado que las Delegaciones establezcan y 

elaboren sus contenidos y material~e dB acuerdo 

necesidades, a la fecha no se puede hablar de un modelo d~ 
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capacitación homogéneo, sino de diversos modelos 

Delegaciones y Programas exist~n ....... Tampoco pOd";!:mos decir 

que la problemAtica de la capacitación a nive1 de Proeramas 

eote completamente resuelta, por el contrario, existen 

problemas añejos no resueltos con oportunidad, a los que se 

suman los ocasionados por la dinámica actual de la o~ración 

de los servicios ....... A lo anterior agrega una 

capacltac16n desarrollada con metodo1ogiaa deficientes 

inadecuadas y la deserción de agentes operativos 

(alfabetizadores, asesores y promotores).~ 

La descripción de esta problemAtica establece la necesidad de 

vincular la prActica capacitadora con los postulados que maneja 

el ·I.N.E.A., en cuanto que el adulto ha desarrollado 

experiencias al relacionarse con el medio, aspecto que es 

soslayado los cursos de capacitación en donde los 

destinatarios no tienen ningún tipo de participación. Para lo 

cual se propone llegar a una capacitación integral con base en 

una metodologia horizontal, participativa, flexible y diná~ica. 

Al respecto el personal del I.N.E.A. aefiala: 

1as participativas son las mas adecuadas para nuc~tros 

propOsitos, ya que parten de la experiencia y aprendizaje de los 

Capacitación Integral de los Programas Sustantivos
Lineamientos Generales - Elaborado por Responsables de 
1os.Progra•as de: Alfabetización, Educación BAsica y 
Educación Comunitaria. Versión Pre1iminar; pág. 6. 
INEA, México, 1988. 



sujetos a ca?acitar y conducen a la conformación de sus propios 

modelos 1o que facilita la apropiación de los mismos ....... sin 

embargo se requiere de un proceso paulatino acorde con el ritmo 

del Instituto ". 7 

Sin embargo, dicha propuesta no llegaria a concretarse. El Comité 

de Capacitación estructurado a raiz también del Taller Nacional, 

concluiría en una de sus reuniones: 

" En virtud de que el periodo (de alfabetización) está pr6Kimo a 

iniciarse, los órganos desconcentrados (las Delegaciones) 

realizan un intenso esfuerzo en la etapa de organización de los 

servicios, dentro de la cual una de las acciones importantes es 

l.a relativa la de l.a capacitación ....... tales actividades 

revisten particu1ar importancia, si se considera que el primer 

período de atención representa aproximadamente el SO.O~ de la 

meta anual ......• Por lo anterior, es necesario qu~ el proy~cto de 

capacitación integral se implante en el momento oportuno, 

atendiendo a I.as prioridades institucionales ....... FinalmP-nte 

cabe apuntar que cambios adicionales a los esquemas actuales de 

funcionamiento pueden ocasionar mayores comp1 icacJ.ones la 

situación presente 

Idem; paga. 17-18. 

Informe Oeneral sobre las Acciones Realizadaa ~n 
Materia de Capacitación. Comité de Capacitación; pAg.6. 
INEA, Héxico, 1988. 
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Este señalamiento ine~itucional, basado en las metas que habia 

que cumplir, asi como, en el inminente cambio de administraGión, 

paralizó las innovaciones planteadas, pero permitió retomar la 

idea en este trabajo de tesis. La aplicación de una metodologla 

participativa, pretendió dar respuesta total las 

expectativas antes mencionadae, pero se consideró que, podia 

conducir a encontrar una forma más idónea de trabajo, que 

coadyuvara a una mayor comunicación entre los participantes. 

~-3· Planteamiento del Problema. 

El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, I.N.E.A .. 

través de su instancia regional recluta a los Coordinadores 

Técnicos de Zona, estableciendo como criterios: 1) Escolaridad 

mínima de bachillerato y 2). Disposición de tiempo completo. 

Esto de manera independiente a su formación profesional, debido a 

que la Institución, se enfrenta a 1as siguientes situaciones: 

El bajo nivel educativo y caracter~sticas socio

culturales de la región en dónde se ofrecerá e1 

servicio y en la cual se recluta al C.T.Z. 

El escaso interés que muestran los jóvenes en 

colaborar con su comunidad en aspectos de tipo 

educativo. 
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No obstante lo clnterior, existe un buen número de ~reouda qne 

desean trabajar en el t.N.E.A .• debido entre otr~s razoneR. a ta 

falta de empleo, conformándose de esta rnan~r~ el persana1 rl~l 

Instituto de C.T.Z .• que presenta un perfil escotar heterogéneo. 

ya que io m~smo se encuentran ingenieros, médicos, agrónomos a 

psicólogos, que a1gunos norma1istas o personas con ba~hiller~to. 

Tal situación propicia que el C.T.Z.t no sólo sea capacitddo en 

aquéllo inherente 

también tiene 

a los 

que 

servicios educativos del I.N.E.A .• sino 

proveérsele de los conocimientos y 

1\1.etodologias que le permitan desarro1lar la total.ídad de s•.Js 

funciones, las cuales en su conjunto, lo convierten 

coordinador de grupos de trabajo. ner..esidad deo adquirir 

nociones de planeación, administración, comuni~ación, relaciones 

humanas, etcétera. 

Dentro de las numerosas tareas que desarrolla el CoordinaQor 

Técnico de Zona se encuentran: 

o La detección de adultos que requieren de Alf abetizaGión 

Primaria, Sec1Jndaria o Capacitación para 'Z"l Trabajo. 

o La p1aneaci6n de las actividades que se ofrecerán a 

cada comun.idod, considerando la demanda de adultos; 

1os recursos humanos, materiales y financieros <l~ que 

el t.N.E.A. dispone, aai co~o las metas o número de 
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adultos que se pretende atender. 

o El reclutami.ento de alfabetizadores, organi.zadores 

regionales, promotores y asesores que se requerirán 

para llevar a cabo el servicio educativo. 

o La capacitación y/o actualización del personal 

educativo de acuerdo a las características y 

modalidades que para la atención de los adultos 

tiene el I.N.E.A. 

La coordinación de la promoción de los servicios 

educativos en la comunidad, tales como: La invitación 

a los adultos a través de voceo, entrevista 

domiciliarias, convencimiento de párrocos, autoridades 

municipales, supervisores escolares, etcétera. 

La organización de los servicios educativos; es decir, 

la obtención de locales, la distribución de materiales 

didácticos para adultos y promotores educativos, la 

formación de grupos, etcétera. 

o El pago de gratificaciones a promotores. 

El seguimiento estadistico de adultos atendidos, 

en sus avances periodicos y resultados Cinales. 

La ~upervisi6n y asesor~a de alfabetizadoree y 

promotores duranle el proccoo educativo. 

o La realización de trámites administrativos para 1a 

r\creditación y certificación de adultos·. 

o La realización de eventos AOCiales, culturales y 

deportivos en apoyo a la permanencia de los adl1ltos 
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en los grupos. 

o E1 desarrollo de actividades que propici.en la 

continuidad educativa de los adultos, a través 

de los Centros de Educación Comunitaria (anteR 

Salas de Cultura). 

Cada una de estas funciones diversi.fican y multiplican al 

efectuarlas con las particularidades de cada uno de los Programas 

educativos del I.N.E.A., ocasionando que exista una baja ~~lidad 

en el desempeño de las mismas. 

especifica de sus actividades darA 

problema. Véase anexo No. 6 

La descripción genérica y 

mejor visiOn sobre el 

Si aunamos lo anterior la escasa participación de dicho 

personal en el proceso educativo, debido a que no corresponde a 

siJs expectativas profesionales y económicas por las razones antf'.!B 

expuestas, se observa que el Coordinador Técnico de Zona, no 

rea~iza su función de promotor de la educación, ejerciendo 

Onicamente su labor como una tarea intrascendente. 

A lo largo de la vida de1 Instituto, 

capacitaci6n destinada estaa fie:uras, 

ha observado que la 

es suficiente o 

adecuada p·ara que asuman 1a responsabi1idad de llevar a cabo "'3n 

forma sistemática sus funciones. 



El análisis de esta situación ha planteado la necesidad de buscar 

alternativas de capacitación. que mejoren ld ej~cucihn de tAreAA 

del C.T.Z. promotor educativo ya que, como 

mencionado, de es~a persona depende la totalidad de loa R~rvicios 

que ofrece el. I.N.E. A. y por ende la calidad de los miamos. 

4.4. Procedimiento 

4.4.1. Objetivos 

Reforzar la formación de los educadores de adultos, mediante la 

aplicaciór1 de la metodologJ.a de investigación participativa 

teniendo como escenario un curso de capacitación, dirigido a los 

Coordinadores Técnicos de Zona del I.N.E.A. a fin de generar un 

proceso participativo que permita una mayor articulación entre 

las funciones que desempeña, las necesidades de sus promotores 

educativos, de loa usuarios y la comunidad. 

Parti.culares · 

o Desarrollar una acción de capacitación con 1os Cooro:linadores 

Técnicos de Zona en 1a cual se consideren, sus necesidades 

de formación individua1 y colecti.vas. 
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Comprobar la efectividad de la metcdolog1a empleada 

a través de la extrapolación que realicen 

los Coordinadores Técnicos de Zona al desarrollo de suA 

funciones. 

4.4.2.Universo 

Características de los Suietos 

El universo de este estudio, estuvo confot·mado por siete 

Coordinadores Técnicos de Zona de la ,Delegación Iztacal.co. 

Las caracteristicas de l.os sujetos fueron las siguientes: 

Del total., el 14.0~ era del sexo masculino y el 86.0~ del 

femenino. Con respecto a su formación profesional, todos fu~rnn 

egresados de discipl.inas sociales a nivel. s11p"':!r1.or, con categor1a 

de pasantes l.as siguientes carreras: Sociolog1a, PedagogiP, 

Trabajo Social, Psicología y Normal. 

Las edades de los participantes, fluctuaron entre los 2S y 40 

años de edad; Su experiencia laborando ~on ndultos era d~ entr~ 

2 y 10 años. Cabe mencionar que en a~u~llos casos que reportan 

tener un mayor número de años que los que lieni:: fun~ionando el. 

I.N.$.A., se debe ai trabajo previo que realizaron en la 

Direec16n Genera~ de Educación de Adultos de l.a S.F..P .. 
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Ninguna persona manifiesto haber prestado sus servicio~ ni dentro 

ni fuera del I.N.E.A., como agente educativo o promotor. V~~ee 

anexo No. 7 

Motivo de Selección 

La Coordinación de Operación del I.N.E.A. en el Distrito Federal, 

cuenta con 16 Coordinaciones Regionales, una por Delegación 

Politica. 

La determinación de llevar a cabo el trabajo en· la Coordinación 

Regional de Iztacalco, fue producto de algunas negociaciones 

efctuadas con las autoridades de1 I.N.E.A. en D.F.• a quienes se 

les presento el proyecto que se deseaba realizar apoyado con un 

docUmento·que seftalaba: Las necesidades de formación de los 

C.T.Z. con base en la problematica detectada en el Distrito 

Federal por loa diagnósticos llevados a cabo en cada uno de los 

Programas del Instituto, los objetivos que se perseguian y la 

descripción del procedimiento. Las autoridades manifestaron la 

necesidad de ser ellas quienes trataran el asunto con los 

Coordinadores Regionaies, dadas las cargas de trabajo y la 

displicencia para participar en nuevos proyectos de sus 

coordinaciones. 
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Resultante de esta gestión fue la presentación del Pr.-.y~·~t~ '°'1 

Coordinador Regional de Iztacalco, quien dcept6 apli<:nra la 

metodologia participativa mediante un curso de cap;:u:::itaciOn •:on 

su personal bajo los siguientes considerandos: 

Plantear el trabajo los C.T.Z. en términos de una 

acción necesaria para la retroalimentación de las 

Areas de capacitación de las oficinas centrales y no de 

trabajo de tesis. 

Aplicar la metodol.ogia en los dias y horas que los 

C.T.Z. estuvieran dispuestos a dar sin afectación de 

sú trabajo. 

Ejecución de la metodologia en la sede de la 

Coordinación. 

Realizar un seguimiento por parte de la Coordinación 

de Capacitación en el D.F., asignándo a una persona 

para ello. 

Lugar de Reunión 

La aplicación de la metodologia se llevó a cabo en la SP-de de la 

Coordinaci6~ Reg~onal, ubica~a en el Deportivo Coyuya. 

La Coordinación se localiza el. área destinada a jue80B 

infantiles cuenta con dos modulas tipo cabañ8. En el prim~r 

módulo, se encuentra el a1macén y los servicios de Acr~it~el6n y 
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Certificación; en el segundo, se halla la ~ficina de l~ 

Coordinación Regional y el área d~ trabajo de los C.T.Z. F.1 

tArea ~e conforma por dos pequeñas habi tacioneF,1; en un.a se 

concentran los archivos de sus promotores y la otra cuenta .con 

mesas de trabajo y un pizarrón, ésta Ultima tiene la función rle 

ser el lugar de reuniones y servicio de asesoría a agent~s 

operativos. Ambos espacios fueron utilizados de acuerdo a la 

disponibilidad existente. 

Delimitación Temporal 

El tiempo de realización de este Proyecto de Tesis cubrió un 

total de nueve meses y medio a partir de su configuración. 

De abril junio de 1988, inició la recuperación de 

experiencias del I.N.E.A. materia de capacitación, que 

concluyó en diciembre de ese mismo a~o. 

En forma paralela, se efectuaron las gestiones con las 

autoridades del I.N.E. A. durante los meses cle junio y julio para 

obtener la autorización. 

!.a ejecución del Proyecto abarcó los meses de a_gosto. 

septiembre, octubre, noviembre y la primera quince.na <l..; <liciembre 

de 1988: es decir cuatro meses y medio. Oura"nt~ este tiempo, se 

efectuaron la segunda y tercera etapas del mismo; aaimis.rnc;i se 
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dio inicio a la cuarta y Ultima, la cual quedaria incr.•r.clusa pnr 

factores de carácter administratlvo-institucional. 

4.4.3. Descripción de la Metodologia Utilizada. 

De acuerdo a la problematica planteada y a loa obj~tlvns que ae 

pretendian alcanzar. con la aplica•:::ión de 1.-• Metodoloeia 

Participativa, los indicadores 

enfocaron a cuatro aspectos: 

observar y 

1. El institucional.- Que se conformo con las 

analizar, se 

experiencias de capacitación realizadas por el I.N.E.A. 

2. El contextual.- En donde se incluyeron: 

- El perfil de los C.T.Z. de la Coordinación Iztacalco. 

- La concepción que tienen los C.T.Z. con respecto a la 

Educación de Adultos. 

- La correspondencia entre la Educación de Adultos y la 

actividad que realizan. 

- El conocimiento que tienen de la Institución quo::! brindA 

el servicio. 

- El conocimiento del medio social donde realizan BU 

labor y adquieren su experiencia. 

3. El de psrtieipaci6n .- Aspecto que es 

observado y analizado durante el desa~rollo del 

curso, a través de los.siguientes indicador~s: 

- La frecuencia de participación en reiaci6~ a las 
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actividades que ee señalan en cadñ una de la$ 

etapas del procedimiento. 

- La naturaleza de la participación durante el proceso, 

distinguiendo: 

a). La participación de cada uno de los integranteR 

en la elaboración de documentos y contenidos del 

curso. 

b). La participación de cada uno de los integrantes 

en la definición de mecanismos de control y 

evaluación. 

e). La participación de los integrantes en la 

elaboración de la memoria técnica del curso. 

~. El impacto.- Los indicadores establecidos fueron 

referidos·a observar los efectos que se producian 

por el trabajo desempenado por los C.T.Z. como producto 

de la alternativa de capacitación, con los agentes 

educativos, usuarios del I.N.E.A. y comunidad. Estos 

fueron: 

- El carácter participativo que el Coordinador Técnico de 

Zona impri»a a las actividades que realiza. 

- L4 recuperación de la experiencia que realice el C.T.Z, 

con sus agentes revinculados. 

- La recuperaciOn de la opinión da los usuarios y l i'!I 

comunidad. 

- La programación sistemAtica de su trabajo 

para el ejercicio de sus funciones. 



El estudio se efectuó en un escenario de capacitación, b~jo el 

enfoque de 1a metodología participativa, en donde el 

investigador coordina 1a organización de las actividades 

desarrollar para el conocimiento del fenómeno objeto de eat.udio 

sin intervenir en su control o manipulación. 

El investigador en esta metodolocia tiene como responsabilidades! 

1. Definir la situación o problema a investigar. 

2. Considerar la ubicación del fenómeno dentro del 

contexto en que se desarrolla. 

3. Delimitar el objeto de estudio con la participación 

de las personas involucradas. 

Por último cabe anotar, que el rol de investigador, lo adopt~ 

todo aquél que interviene en el proceso. 
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procgdimiento 

La apl.icaci6n de la metodologia d¿ inveatieación parr.ictpa't.iva en 

el curso de capacitación comprendió las siguient~s etapas: 

Primera Etapa 

La primera etapa consistió en la recuperación y sistematización 

de la experiencia generada por e1 I.N.E.A., sobre la capacitación 

de Coordinadores Técnicos de Zona. Para lo cual se analizaron los 

materiales y procedimientos de capacitación existentes. En ésta, 

la recopilación de l.a información fue de tipo documental y se 

utilizaron los siguientes indicadores: 

De Orden Institucional. 

indicador 

Experiencias de 

capacitación 

~ 

Plan de Acción 

del I.N.E.A. 

196?.-1908. 

Programas 

anuales de 

capacitación 

Informes 

Documentos 
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Obletivo 

Recuperación y 

AnAl.isis de la 

capacitación 

realizada. 



t~cnicos y de 

apoyo. 

Para l.a revisión y sistematización de la información, R~ e111pl~O 

una Matriz de anAlisis de datos. 

Segunda Etapa 

Esta consistió en el análisis y categorización de las funciones 

que desempeña el C.T.Z., abordando los ejes centrales de sus 

actividades: 

Detección de necesidades de capacitación de los r..T.Z .. o 

través de un diagnóstico sobre los requerimientos de 

formación. 

o Selección de prioridades de capacitación a partir del 

análisis y conjunción de la categorización de funciones 

y el diagnóstico de necesidades. 

realizó través de reuniones de trabajo con lo~ La etapa 

C.T.Z. Los indicadores seleccionados en ésta fueron los 

siguientes: 



De Orden contextual 

Indicador Fuente 

o Concepto Entrevista 

de Sducac16n aplicada 

Adultos 

o Correspondencia IDEM. 

entre concepto 

y actividades 

que realiza 

o Conocimiento 

sobre la 

Inst1-tuc16n. 

o Conocimiento 

del medio 

social. 

o Resultados 

obtenidos 

Tercera Etapa 

IDEM. 

IDEH. 

IDE:M. 

~ 
Determinar la importancia 

que otorga el C.T.Z. a su 

l.abor. 

Establecer el grado de 

vinculación entre los 

objetivos del I.N.E.A. y el 

trabajo de campo. 

Identificar las neces1dade8 

de capacitación. 

Identificar l~a condiciones 

d~ operación en que a@ 

desarrollan los servicios. 

Identificar los efectos 

del trabajo qu~ realizan 

loa C.T.Z. 

Con base en el analisis de los indicadores mencionadoR en las dos 

primer•• etapas, Y a través de las reuniones iniciales 

efectuadas, se eatablec~6 con loe participantes! Los contenidos 
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a investigar y desarrollar, as! como lo~ mecanismos de control y 

evaluación. Para ello, se consideraron los indiGadores ant~R 

mencionados, se emplearon como instrumentos: Hoja de regtstrn y 

Minuta de cada sesión, la cual conformo la m~mori.a técnlc~ del 

curso. 

Cuarta Etapa 

Esta consistió en el seguimiento y evaluación de la acción 

capacitadora en el Ambito de trabajo de loe C.T.Z., con base en 

los indicadores antes se~alados, se emplearon como instrumentos~ 

1. Entrevistas a promotores y asesores coordinados por 

1os C.T.Z. 

2. Entrevista al Coordinador Regional responsable de la 

labor de los C.T.Z. 

3. Realización de cursos de capacitación a promotores y 

asesores, impartidos por los C.T.Z, utilizando la 

metoctologia participativa. 



4.A.4. Etapas de Desarrollo. 

Primerñ Etapa 

A fin de realizar la recuperación y sistematizacl6n de la 

experiencia sobre la capacitación de los C.T.Z., se llevó a cabo 

la recopilación de los diversos materiales y programas de 

capacitacion generados por el I.N.E.A. 

Para realizar el análisis de la información, se diseno una matriz 

que permitiO identificar los objetivos plantead?B para.~ada 

curso, los contenidos, materiales y evaluación de éstos, a~i Gomo 

las acciones de seguimiento y evaluación del impacto del proceso 

de capacitación. 

Segunda Etapa 

Esta etapa• representó la parte medular del trabajo de tesis, ya 

que en ésta se aplicó la metodologia participativ~¡,P~op~esta a 

través de una serie de reuniones de trabajo co~ ~os C.T.Z. 

úentro de los objetivos considerados en el proceso de planeaci6n 

de este curso de capacitación, estuvo previsto el realizar un 

análisis situacional del quehacer y problemática del C.T.Z. a 

través de la cual Cuera posible: La revisión, análisis y 

-139-



categorizaciOn de las funciones del C.T.Z., asl como tambi¿n la 

detección de necesidades y selección de prioridades de 

capacitación. 

Para el desarrollo de esta etapa se llevaron a cabo un total de 

22 sesiones de trabajo grupales, tomando como punto de partida 

e1 _concepto que se tenia acerca de la Educación de Adultos. 

Para e1 trabajo directo con 1os e ._T. Z. , mediante reuniones 

grupales, se disenaron algunas formas de segui~iento que 

permitieran contar con datos objetivos y cuantific~bles,tanto 

del desarrollo del proceso como de la valoración de resultados. 

easicamente las formas de seguimiento estuvieron dadas por los 

siguientes instrumentos: 

- Entrevistas 

- Registro de Frecuencia 

- Minutas 

-.Audio g~abación testimonial 

Entreyistas 

Es_ tas constituyeron un instrumento para la recuperación de la 

experiencia, mediante las cuales se abordaron diversos aspectos 
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que proporcionaron elementos para la conf'iguración del perf'il y 

opinión de los sujetos. 

Registro de Frecuencia 

El registro de Cr~cuencia fue empleado instrumento 

compl.ementario fin de observar el tipo de conductas que 

ocurrian durante las sesiones de trabajo. 

se establecieron seis indicadores: 

Indicador 1: Responde 

Para su aplicación. 

Est:a conducta se definió como e1 contestar preguntas 

especificas que hacia el animador. 

Indicador 2: Pregunta sobre el Tema 

Se definió 

discutido 

el. hacer preguntas relacionadas con el tema 

la sesión. 

Indicador· 3: Elabora Propuestas 

Este indicador registraba, la intervención del sujeto para 

proponer alternativas referentes al tema. 
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Indicador 4: Califica Propuestas 

Este tipo de participación. se definió como aquélla en la que el 

sujeto erni tia un juicio sobre una determinada prop11eRta. 

Indicador S: Analiza Propuestas 

Se definió como aquella conducta en que el sujeto describe las 

ventajas y desventajas de la o las propuestas. 

Indicador 6: Sintetiza Propuestas 

Este indicador se definió como la descripción q11e hacl>! el sujeto 

de las ventajas o desventajas de las propu~stas del grupo, 

elaborando propuestas individuales que lleva a la conAecuci6n de 

objetivos grupales. 

El registro se realizó durante todas y cada un~ de las sesiones, 

sin considerar intervalos de tiempo, anotAndose en la hoja de 

registro el tipo de participación de cada persona de ac1Jerdn a 

los indicadores antes mencionados. 

A cada uno de loR indicadores, se les asignó un númi?.ro como 

símbolo para efect~ar el registro, aún y cuando eran del 1 al 6, 

éstos no significaron puntajes cada tipo d~ conducta 

participativa presentada. 
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Cabe seftalar que el registro de frecuencia para fines de la 

investigación consideró el formato utilizado el tLpo d~ 

participación que se daba en cada sujeto, y el más frecuente a 

nivel grupal. Véase an~xo No. 8 

El levantamiento de una minuta por sesión~ tuvo la finalidad de 

conformar una memoria del desarrollo del proceso, que permitiera 

recordar, los aspectos abordados y el asumir un compromiso 

colectivo a través de la puesta en común de los avances del 

grupo. 

Audio Grabación Testimonial 

Co_n el propósito de contar con apoyos testimoniales del tipo de 

participación que presentaba el grupo, se recurrió al empleo de 

una grabadora. Esto permitió observar sesión con sesión, los 

aspectos que generaban mayor discusión y la actitud de los 

diversos sujetos. 
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. S. ANALISIS CUALITATIVO DE LAS EXPERIENCIAS DE CAPACITACION 

5.1. Aspecto Institucional 

A efecto de realizar el anAliais cualitativo de las experiencias 

de capacitación efectuadas, recopilaron diversos documentos 

que forman parte de loa archivos de la Institución, de loe cuales 

se menciona~ loe siguientes: 

o Plan de Acción del I.N.E.A. 

o Programas Anuales de C~pacitaci6n 

o Informes Anuales de Capacitación 

o Carpeta Normativa para la Cap3citaci6n de Coordinadores 

Estatales de capacitación 

o Documentos Técnicos y de Apoyo 

o Diagnósticos Estatales de Capacitación 

o_ Cartas Descriptivas de Cursos de Capacitación 

Con base en la información que contienen en estos docu~entos, se 

obtuvo una visión global de loa esfuerzos de capacitación 

~eal~z~dos por la Institución, y fue poe~ble elaborar una ~atriz 

cuya finalidad fue la de observ~r la congruencia entre los 

_objeti~os, contenidos y materiales de la capacitación dirigida a 

los Coordinadores Técnicos de Zona. 
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De la revisión y análisis de los documentos antes citados, ee 

derivan las observaciones eiguientee: 1). Se carece de acciones 

de capacitación eepecificamente dirigidas al C.T.Z.; 2). Las 

acciones de capacitación de la Institución no presentan una 

integración. Cada Programa Educativo, cuenta con su propia 

concepción del quehacer de la capacitación. 

Lo anterior origina que los objetivos, tipo de contenidos, 

estrategias, modal idadea, etc., presenten caracterieticae 

distintas; siendo evidente la poca relevancia otorgada al C.T.Z., 

ya que no existe ninguna acción sistemAtica para esta figura. El 

~nico intento registrado fue el realizado por el Programa de 

Alfabetización en 1903, que estuvo enfocado bAsicamente a apoyar 

la estructura organizacional. 

El Programa de Educación Básica por su parte, carece de intentos 

de capacitación dirigidos a estos sujetos, sus acciones se han 

centrado en los agentes educativos (promotores y asesores), para 

el manejo de los materiales didécticos y operación del servicio. 

La capacitación destinada a agentes institucionales o personal 

técnico, solamente responde a solicitudes efectuadas en forma 

expresa por parte de las Delegaciones Estatales; no existen 

documentos que informen de accione3 de capacitación para loa 

C.T.z. 
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En el caso del ~rograma de Educación Comuni tarla. existe 

información de cursos de capacitación programados para el C.T.Z.; 

sin embargo, no hay información de que éstoa efectivamente hayan 

sido llevados a cabo y menos aún de sus resultados. ~ care~~ 

también de 1os materiales de apoyo, los contenidos y las formas 

de capacitación disenadae. Lo anterior pone de manifiesto, que 

estos cursos fueron planteados para cubrir el requisito 

institucional sin ser llevados a la pr~ctica. 

Es importante senalar, que los eventos registrados para los 

Coordinadores Técnicos de Zona, fueron diseñados con contenidos 

dirigidos a la capacitación de loa agentes educativos de cada uno 

de los Programas; dejando a un lado los requerimientos propios de 

su labor como educador-formador. 

Teoria y Práctica de la Capacitación Institucional 

En términos generales. puede aCirmarse que la teoria y préctica 

de la capacitación impartida por e1 Instituto. carece de una 

definición clara y lógica respecto a lo que ella significa, sus 

objetivos y funciones. Lo que si existe, es un abanico de 

definiciones aproximaciones elaboradas y eventua1aente 

explicitadas por cada Progra•a. Tampoco está presente una 

integración 16gica entre las concepciones y planteamientos 

operativos de 1a acción capacitadora. Cada Programa concibe la 
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capacitación 

educacionales. 

en función de BUS respectivos propósitos 

Las acciones pedagógicas 1mpu1eadas por el Instituto. se dirigen 

a una diversidad de grupos sociales del l.1amado sector popul.ar, 

en el interior del cual se plantean probl.emaa socio-econ6micoe 

comunes, que revisten m0ltip1ee caracteristicas. DE:! acuerdo con 

ell.o, se esperarla entonces que las acciones del I.N.E.A. 

estuvieran vinculadas con el. proceso de deaarroll~ socio-

económico, significando esto que l.os agentes educativos tuvieran 

como eje central. de aus actividades mayor vinculación y 

compromiso con la problemAtica que enfrentan cotidianamen~~ los 

usuarios. Una forma, aunque no la única, a través de la cual 

pueden los agentes educativos conocer, entender y reflexionar 

sobre los problemas concretos de 1os grupos de usuarios, está 

compuesta en un primer Momento por los eventos de capacitación; 

sin embargo, entre los Programas del Instituto no parece exiotir 

interés por que sus agentes reflexionen en cuanto a dicha 

problem•tica, pese a que el sustrato discursivo de cada Programa 

toma co•o punto de partida~ 1os intereses, las necesidades y las 

expectativas de sus destinatarios. 

De acuerdo con lo expuesto, en las acciones educativas promovidas 

por·el I.N.E.A .. se observa un patrón heterogéneo en térMinos de 

sus concepciones y plantea•iento.s peda.gO¡;icos y organ~zacionalea: 

estas . acciones se i=puls&n bajo propósitos dlvergentes e 



intencionalidades poco afines entre si; si cada Programa posee 

una especiCicidad administrativa, organizacional y pedagógica que 

está desarticulada " de los demás Programas y no incorpora en lo 

fundamental las caracterieticaa peicosociales de SUR 

destinatarios, 

aislados. 

orientando sus esfuerzos hacia individuos 

Al advertirse la capacitación como un "proceso", ee está 

partiendo de una consideración elemental en donde sP. pon~n en 

Juego tres elementos bAsicos: 1). Los recursos humanos, 

materiales y financieros, 2). Las estrategias o conjunto de 

lineamientos rectores y politicas y 3). Las actividades. La 

capacitación también se concibe como práctica pedagógica la 

medida en que comunican experiencias especificas para 

desarrollar el trabajo educativo. 

El acto capacitador es pues un proceso, en tanto que parte de una 

serie de lineas generales, mismas que son adaptadas, réplicadas o 

reproducidas por sujetos particulares, que encargan de 

·impulsar ciertas actividades con o para los destinatarios de la 

capacitación, adquiriendo simult~neamente, la condiciO~ de 

práctica pedagógica en tanto ocurren actividades de enseñanza

aprendizaje que son mediadas por ciertos métodos y contenidos. 

En ella se expresan loa modos o las formas como los Programas 

pretenden se difundan 1as reglas funda•entales de :la 

Alfabetización, la Educación Básica, etc., y también los modos 
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como se desea ae comuniquen los capacitandos. En la 

capacitación, se debe manifestar la idea que el Programa tiene 

de la teoria y la práctica capacitadora. De esta manera, el 

capacitador o quien funge como facilitador o transmisor de las 

reglas, se con~ierte en el representante del mundo de la 

capacitación creado por el Programa respectivo. 

El capacitador presentarA a sus interlocutores una idea "acabada" 

de 1~ capacitación y la práctica pedagógica, combinándola con sus 

experiencias personales, comunicando au visión del ~undo al cual 

ya han sido incorporadas las reglas del Programa. Este tipo de 

experiencias no han aido suficientemente estudiadas por los 

Programas y menos aún aprovechadas para hacer que desde el 

mo~ento de la capacitación se dé la ref1exi6n y comprom~ao de los 

C.T.Z~ hacia au labor y problemática de los adultos con quienes 

trabaja. 

La pr4ctica capacitadora estimulada por los Progra~ae, se 

desarrolla y se reCiere s~empre al conjunto de ree:las e ideas que 

tienen éstos de la Educación de AduLtos y no tanto a la relación 

directa de la capacitación con el ambiente inmediato. La 

capacitaciOn de esta manera queda circunscrita a la serie de 

ordenam~entos. pautas y l~neae que formu1an lod Progrataae 

Sustantivos del !.N.E.A.; mostrando mayor interés por que ia 

capacitaei6n sea un espacio de reproduci6n de su idea sobre 1a 

educación. Xn tal sentido, todo su desarrollo está deter~inado 
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en primer lugar, por la idea que tienen los dirigentes 

particulares sobre ella; en segundo lugar por las experiencias de 

quienes fungen como representantes de los principios elaborados 

por los Programas y en tercer lugar por los destinatarios. 

Las aseveraciones anteriores, se fundamentan en las definiciones 

realizadas con respecto a 1a capacitación; así co~o en la 

problewática arrojada por los diagnósticos y evaluaciones 

efectuadas por la propia Institución. 

Ahora bien, con relación a la concepción de la capacitación se 

plant.ea que operativamente es: •• el canal a través del cual se 

difunde y retroalimenta la inCormación teórico práctica 

necesaria", pedagógicaJDente se le define como: •• el proceso 

educativo mediante el cual se desarrollan las actitudes y 

habilidades necesarias para realizar una labor determinada ". 1 

En la concepción proporcionada, ae advierten varias cueetion~s 

que conviene puntualizar: Primero, debe destacarse su carácter 

extensioniata. por cuanto "entrena para aplicar"; segundo, se 

minusvaloran las experiencias de las distintas figuras que 

participan en los Programas, y sitúan al agente educativo como un 

ser receptivo; tercero, se aprecia una visión parcializada de la 

capacitación, al ser considerada instrumento para el 

desarrollo de ciertas Cunciones; cuarto, se advierte una visiOn 

Proyecto de Capacitación del INEA. Boletin 
Sibliogr~Cico de Sistemas de Educación Abierta; pág. 
16. SEP, México, 1982. 
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utilitarista de la capacitación, que desvirtúa su evolución e 

incluso la convierten una practica tradicionalista dnnde hay 

un sujeto que trasmite e1 saber y otro que recibe nuevoB 

conocimientos. 

5.2. Aspecto Contextual 

El tipo de metodologí~ ampleada para este estudio, hace énfasiB 

en la necesidad de tomar cuenta, todos loa elementos 

contextuales que intervienen en la formación de educadores de 

adultos; ya que presupone, momentos de reflexión y análisis do 

1as experiencias que viven los sujetos, en lo colectivo e 

individual durante el proceso de capacitación, lo cual permite a 

1as personas efectuar un reconocimiento de la realidad y 

problemAtic~ en la que están insertos, identificando las causas 

que la originan. Lo que provoca en los participantes su 

incorporación como protagonistas de loa eventos que ocurren, 

modificando su papel dentro de esta realidad de objeto a sujeto 

capaz de transformar su medio. 

De acuerdo con lo anterior, fu~ 1.Mportantc torn~r en cuenld cómo 

los Coordinadores Técnicos de Zona concibian su labor profesional 

en relación con la Educación de Adultos, tanto a nivel de 

experiencia personal (formación familiar, escolar. social y 

cUltural); como •iembros de un grupo laboral, lo cual determina 
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en buena medida su desempeño con base en normaa, prlncipios, 

políticas, estrategias, metas, etc., emanadas de la Inetituci6n 

responsable de brindar esta forma educativa. Con el propósito de 

propiciar ref1exi6n respecto la importancia de su 

participación como educadores-formadores de la Institución, 

optó por utilizar el escenario de capacitación. La razón de ello 

es explicable en la medida en que la revisión de la etapa 

anterior (recuperación de la experiencia) permitió encontrar en 

la parte relacionada con los informes y diagnósticos realizados a 

nivel estatal, que loe C.T.Z., manifestaban rechazo ante ~l 

personal institucional, que llegaba aplicar instrumentos, 

hacerles entrevistas o desarrollar a1gón proyecto de 

investígaci6n, tal y como lo señala un testimonio del Distrito 

Federal.: 

Las visitas que realiza el personal de oficinas c~ntrales 

obstaculiza nuestras actividades, pues tenemos que aGompanarlos 

aplicar cuestionarios que después no sabemos que pasó con ellos. 

Nos citan a reuniones para informarnos que debemos juntar a los 

agentes educativos para darles un curso de actualización, que 

nosotros desconocemos, lo que ocasiona que además se desfasen 

nuestras actividades ....•.. siempre les hemos solicitado qu~ nos 

manden con anticipación los materiales y la fecha de su lleeada 
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Ante esta aituaci6n, fue necesario, además de contar con el 

per=iso de las autoridades, establecer contacto previo con loa 

Coordinadores y co~ocer su opinión acerca de la alternativa de 

capacitación, teniendo como resultado un buen acercamiento 

con los futuros participantes, tan sólo por el hecho de haberlos 

considerado previamente. 

S.3. Reuniones de Trabajo 

S.3.1. Descripción 

Aspectos Generales 

El trabajo se desarrolló a través de reuniones efectuadas 

durante los meses de agosto diciembre de 1988, con una 

periodicidad de dos veces por semana y con una duración 

aproximada de 2 horas cada 

trabajo pasaron por dos momentos: 

de ellas. Las reuniones de 

Durante las primeras sesiones se tuvo que desarrollar un trabajo 

intenso de inducción a la participación lo que orilló a crear 

situaciones de conflicto, al cuestionar su papel como 

Coordinadores y responsables de ia capacitación de agentes 

educativos. En forma consecuente, hubo necesidad de reiterar los 

D.F.INEA. México, Mayo de 1987. 
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propósitos que se perseguian con laa sesiones de trabajo y el rol 

desem.pei"iado por cada uno de las miembros del grupo y del que 

formaban parte las animadoraa; dando como reaultado un segundo 

momento que estuvo caracterizado por una mayor participación, en 

donde en ocaaionea hubo retroceso por distintos ractorea. 

Parte de la dinámica fue el estable~ímiento de producton d~ 

trabajo en cada sesión, lo cual tuvo como resultado la. 

e1aborac16n de minut~s y acuerdos¡ éstos eran el punto de p~rtida 

de la reunión siguiente. 

Segunda Ktapa del Proyecto 

En las primeraa reuniones, se planteó al grupo el tipo de 

metodologia que se aplicar1.a, hacienda hincapié en la 

importancia de asumir un rol de responaabllidad compartidu 

durante cada una de las sesiones¡ eh el sentido de que todoa los 

integrantes se enriquecerian, como producto de1 intercambio de 

experiencias. 

Cabe mencionar, que las e~pectativao de loa e_ T _ z. , se 

manifestaron en relación a recibir un ••curso de capacitac16n .. y 

deseaban les Cuer~ informado cuáles eran 1os objetivos, as1 como 

loa contenidos de1 mismo. Cons~cuentemente ae solicitaba el 
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cronograma de actividades, la duración y e1 horario de las 

sesiones. 

Esto trajo como resultado dos aspectos: a) la precisión de loa 

roles que se deaempefiarian y b) e1 que ae especificara cuAl 

la función de las animadoras ya que no quedaba clara. Se 

explicó que la función de éstas dentro del curso era igual a la 

de ellos, y como se les habia dicho con anterioridad, no debian 

crearse expectativas de recepción de informaci6n. 

expuso, que la metodologia aplicada consistia 

Asimismo 

reuniones de 

trabajo, donde l.l.evarian cabo debates de an~liais y que 

dentro de la concepción y caracteristicas de este tipo de 

metodologia, cabia esperar un curso o seminario tradicional. 

A partir de l.~ aclaración anterior, un aspecto importante fue el 

establecimiento de acuerdos que condujeron en forma conjunta a la 

definición de: Dias, horarios y duración de las sesiones, 

dinAmica de trabajo, formas de evaluación y contenidos a tratar. 

Es necesario mencionar, que para la aceptación del rol 

desempenar, fueron indispensables cuatro sesiones, tres al inició 

del proceso y una más a la mitad del mismo. 

El punto de partida de la discusión fue el concepto de Educación 

de Adultos en relaciOn con su prActica l.aboral. Al analizar las 

minutas y los registros de estas reuniones, se observó que el 

debat.e se enfocaba a problemas es~cificos de su trabajo. 
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laboral. Esto ae derivó de un limitado conocimiento de que en lA 

Educación de Adultos, situación que reafirmó lo observado en las 

entrevistas realizadas inicialmente. 

La problemática laboral se centraba en lo referente a la escasez 

de recursos. En éstos se englobaban: Tiempo, recursos humanos, 

materiales, apoyos técnicos, etc. Al tratar de identificar la 

solución a esta situación, se presentó una actitud negativa a la 

posibilidad que ellos tenían para resolverla, dando como razones. 

las argumentadas en un principio, mismas que se ejemplifican con 

los siguientes testimonios, los cuales 

seudónimo: 

presentan bajo 

Es que tenemos muchas cosas que hacer, al mi~mo tiempo, 

incorporamos agentes, buscamos locales, llenamos formatos, 

tenemos que buscar aplicadoree de exAmenes ....... no tenemos 

tiempo, tenemos muchas cosas que hacer y lo tenemos que estar 

haciendo solas, porque los agentes educativos no lo saben hacer y 

cometen cada tonter~a. que nosotras también lo tenemos que hacer 

" Ade•As nos tenemos que desplazar mucho y los viAticos nunca los 

tenemos a tiempo, tenemos que poner de nuestro sueldo para estar 

pagando pasajes y ahora por ejemplo, con todas las cosas que 

Testimonio. Patricia Pera1ta, seud. 
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tenemos que hacer, vienen los de la Coordi..nac16n, a decirnos, que 

tenemoa que trabajar en e1 Mode1o d~ Innova~i6n Educatlv~ de 

Básica; nada más nos mandaron el documento que no se le enLiend~ 

nada y no noa han mandado los materiales ". 

Bueno y con tantas cosas que tienen que hacer 1 ¿cómo 

organizan ? ; ¿ a qué le dan prioridad ? ¡ ¿tienen un plan de 

trabajo por semana, quincena ....... ?~ 

Mira, aquí todo es prioritário, todo lo hacemos como va 

saliendo, no nos da tiempo de h~cer un plan de trabajo, a veces. 

por ejemplo, tengo pensado ir a una promotoria a ver mis adultos 

y llego aqui y tengo que e1aborar la nómina ....... e 

Los testimonios anteriores, ponen de manifiesto la carencia de 

plñneaci6n de sus actividades, pero no por desconoc~miento~ aino 

por la dificultad para identificar entre función de 

Coordinador con la de ejecutor. 1o que los lleva a centralizar y 

realizar actividades fuera de su ámbito de competencia. 

La realidad presentada durante las dos primeras reuniones de 

capecitac16n, vino conCLrmar la necesidad de abordar, el 

anAl~sis de. las ~unciones de1 Coodinador, como punto de partida 

Testi~onio. Leticia Ju&rez. aeud. 

Testimonio. Sofia Mendoza. 

Testimonio. Antonia Garcia, seud. 
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para el desarrollo del estudio; por lo que, el prime~ asP4"!cto 

tocado en la alternativa de capacitación fue la identificacion y 

anélisis de éstas. 

Una de las dificultades que se presentaron, fue la falta de una 

definición clara entre lo que era una función y una actividad, ya 

que los participantes consideraban que cada una de éstas 

representaba una función. A ésta ae le daba una connotación 

nominal y no relacionada a un proceso de organización, manejando 

los términos como parte de vocabulario cotidiano, al ser 

usados habitualmente en el lenguaje institucional; esta situación 

originaba que la función fuera entendida únicamente, como el 

producto de una actividad y no como un proceso en el que s~ 

involucran diversas actividades, que llevan a la obtención de 

producto. Entendiéndose como función: El grupo o grupos de 

actividades afines y coordinadas que desempeña el ocupante.del 

puesto, para el logro de los objetivos y metas que le sean 

asignadas ". 7 

Un ejemplo claro de esta situación, es la concepción que tenian 

acerca de la "planeación .. , la cual era entendida por ellos, como: 

"el conocimiento de las meta:;i·•, es decir, la cantid<"Jd dP. Arl•;ltos 

que tienen que atender en cada uno de los servicios. 

Definición de 
Técnicos de 
CapacitaciOn. 
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Este momento de capacitación requirió la utilización de varias 

sesiones, con el propósito de clarificar y uniCicar el conc~pto 

de función y de actividad, que permitiera la discriminación de 

todas sus actividades de acuerdo con las funciones especiCicas y 

momentos de realización; no obstante, no .fue suiiciente tener un 

listado, el grupo consideró necesario elaborar un esquema, que 

les clarificara los momentos de ejecución. Lo anterior llevó a 

disenar un diagrama de flujo, Véase anexo No. 9 

La participación del grupo en esta segunda etapa del Proyecto y 

primera de las reuniones, estuvo caracterizada por dos factor~s: 

Los Coordinadores Técnicos de Zona, al inicio de las sesiones 

mostraron la mayor1a de las veces, una actitud pasiva dentro del 

curso, esperando que fuera la animadora quien condujera. A fin 

de propiciar la participación y romper con la situación que se 

eataba dando. se hacian preguntas, que permitieran ubicar a los 

sujetos nuevamente en la dinámica de la metodologia. 

que hacerse reiteradamente al inicio de cada sesión. 

Esto tuvo 

Otro factor que influyó en el desarrollo de esta etapa, fue el 

desconocimiento de los C.T.Z., de las particularidades de la 

metodología. lo que originaba, que hicieran abundantes preguntas 

relacionadas con los diversos elementos que se manejan y su 

propOsito. 

Paralelaaente a este momento, el grupo identificaba las 

deCiCiencias con que desarrollaban su actividad. debido por una 



parte, a las lagunas de información sobre algunos aepectoB. talen 

como: Técnicas de comunicación, de organizaciOn, motivación, 

didácticas, elaboración de materiales didácticos, de apoyo, 

formas de evaluación e inducción, etc., y por otra, a la 

interrelación que efectuaban al analizar la actividad en términos 

de su experiencia personal. 

Lo anterior propició la selección de los contenidos temAticoe 

que dieran respuestas a las carencias de información detectadas. 

El establecimiento de contenidos condujo a una situación de 

debate, a fin de proponer la íorma en que éstos debian ser 

desarrollados. Un fenómeno que se presento fue que loa C.T.Z. 

daban por hecho, que serian elaborados e impartidos en las 

reuniones subsecuentes por las animadoras, responaabilizbndolas 

de los contenidos y materiales de apoyo, proponiendo, además de 

loe determinados y acordados, otros m~s que en ese momento 

surgi.an. 

Ante la _si.tuaciOn que se presentaba, hubo necesidad de aclarar 

el rol, que desempeñaba cada uno de loe integrantes del grupo, 

retomando las caracteristicas de la metodolog1a utiliz.ada, en la 

cual era fundamental. la participación corresponaable en la toma 

de decisiones y desarrollo de los trabajos y productos, siendo 

esto aceptado por el grupo después de un largo debate. 

Posteriormente se estableció el co•promiao de responsabilizarse 

de un tema e iniciar su presentación en la siguiente reunión. 
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Las tres sesiones subsiguientes, fueron suspendidas por loa 

coordinadores Técnicos de Zona, argumentando excaso de trabajo, 

Finalmente en la ocasión que ae efectuó la reunión, ninguno de 

loa participantes llevaba el tema preparado, razón por la cual se 

les cuestionó acerca de su responsabilidad sobre los acuerdos 

es ta blecidoa. La respuesta fue la evasión al compromiso 

convenido y el cuestionamiento al papel de la animadora, tal y 

como lo re~lejan en forma resumida los siguientes testimonios: 

" No traigo el. tema desarrollado, no tuve tie1Rpo, ni libros de 

donde sacarlo, hace mucho que no estoy en la escuela y no tengo 

ni idea de como hacerlo " .,. 

" Bueno, entonces que vatnos hacer "." 

" Es que ustedes, quieren que hagamos todo y ¿usted.es qué van 

hacer? " "º 

•• Aqu~ esta mi tema, como habiamos quedado, creo que quedó claro 

que todos somos responsables de este trabajo y que se trata de 

solucionar problemas de trabajo que tienen ustedes y nosotros~ No 

se trata de que nosotras seamos quienes reaolvacoc DUe 

Testiaonio. Alejandra Hartinez, eeud. 

Testiaonio. Rosa Haria Gama. 

Testiaonio. Sergio Haldonado, seud. 



problemas ... • • 

.. Bueno en 1a próxima sesión lo traemos ••. 1 :: 

Durante la siguiente sesión. en trabajo de grupo se renovaron 

acuerdos, fijaron responsabilidades y tiempo de entrega de loe 

productos; estableciendo para ello, peri.odo de tiempo que 

permitiera, 1a investigación bibliogrACica y la elaboración de 

materiales de apoyo, requiriendo para esto de dos sesiones más y 

como temas a desarrollar se establecieron loa siguientes: 

1.- Psicologia del Adolescente 

2.- Evaluación del Aprovechamiento Escolar 

3.- Formas para Motivar al Adulto 

4.- Técnicas de Autoeatudio 

S.- Elaboración de Material de Apoyo Didáctico 

6.- Dinémica de grupos 

7.- Modalidades de la Educación de Adultos 

8.- Técnicas para el aprendizaje de las HatemAticae 

9.- Seguimiento y Control de Actividades 

Testi•onio. Rosa Maria Gama. 

Testimonio. Leticia Ju6rez, seud. 
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Tercera Etapa del Proyecto 

A partir de la sesión número 27, se realizó la presentación de 

trabajos de inveatigaci6n individual. En ellas ae observó 

interés, mismo que se manifestó en la participación que se tuvo 

en todos los trabajos expuestas. Cabe se~alar, que fue decisión 

individual la técnica y material de apoyo a utilizar; en todos 

los casos, la técnica fue expositiva y se hizo uso de rotaColios. 

Las caracteristicas de los trabajos de investigación, fueron las 

siguientes: 

o Con excepción de dos casos, éstos se estructuraron con 

parráCos textuales de un libro, no reClejaban un 

ejercicio de sinteeis de la inCormac!6n, sino ideas 

sueltas de un texto o sacado de varioa autoreo; 

provocando que en ocasiones el trabajo estuviera poco 

claro y el desarrollo de la exposición 

le presentaba dificultades al expositor por 

desconocimiento del tema. 

o Al tOrcino de cada eY.posición, el erupo emitió un 

Juicio de valor acerca del trabajo, y la mayoria estuvo 

de acuerdo. en que éstos eran confusos; aunque 
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les permitian obtener algunas ideas que les facilitftrlan 

la realizaciOn de sus funciones. 

Es importante hacer mención, que al cuestionar la calidad de los 

trabajos, loo ponentes justificaron la carencia de inveetigAción 

bibliográfica, responsabilizando a las animadoras de no haber 

contado con su apoyo para el acopio de información, asi corno su 

falta de tiempo. 

Bata situación pone de manifiesto los diferentes roles que se 

adoptan en un escenario laboral o académico, en el cual el grupo 

otorga a la figura con mayor jerarquía, la responsabilidad de loa 

resultados en una relación de dependencia y subordinación ante lA 

autoridad. 

Cuando la presentación de lo~ temas estuvo cargo de las 

animadoras, los comentarios fueron el sentido de que eran 

trabajos de calidad, aebido al tiempo y acervo bibliogrAfico' con 

que contaban las mismas. Ante esto fue imprescindible encontrar 

1a verdadera razón de lo que estaba ocurriendo; la discusión del 

problema llevó a identificar que: 

1. Se 1e habia dado poca importancia al· desarrollo de loe' 

temas. debido a que aún existia inconformidad por 

falta de claridad con respecto a la m@todologiA 

empleada. 



2. El tiempo destinado a la actividad, ae empalmó con la 

realización de actividaden administrativas Cpago de 

agentee y aplicación de evaluaciones), razón también 

por lo que consideraron como mayor carga de trabajo la 

preparación de un tema. 

No obstante anterior, Coordinadores coincidieron 

posteriormente, en que la actividad les habia sido de utilidad; 

ya que se habían tocado aspectos que desconocian y lee habia 

permitido también intercambiar opiniones sobre otros temas, que 

la rutina laboral que enfrentan obstaculiza que eato 8e dé y haya 

un enriquecimiento de su formación profesional. Asiemiamo 

manifestaron durante la exposición de los temas, su dificultad en 

el manejo de algunos conceptos. 

Cabe eeftalar, que celebraron un total de 32 reuniones de 

trabajo, cuyos aspectos abordados fueron la respuesta a las 

necesidades apuntadas por el grupo mismas que se describen en el 

anexo No.10 

Cuarta Etapa del Proyecto 

Un aspe~to importante que se desarrolló en esta etapa, fue el 

anAlisis de los temas, con el propósito de encontrar su 



factibilidad para ser desarrollados con loa agentes educativos; 

tras ésto, se seleccionaron los siguientes: 

1. Formas para Motivar al Adulto 

2. Elaboración de Materiales de Apoyo 

Los temas elegidos, rueron retomados por el grupo, a fin de 

enriquecerlos y diseñar la estrategia de capacitación con la cual 

serian tratados, asi como también los criterio:J que orientarian 

la capacitaci6n a efectuar con los agentes educativos: 

a). Los agentes educativos serian de Alfabetización y 

Primaria. 

b). Se emp1earia un mínimo de 4 horas durante dos días. 

e). El tema se abordarla, induciendo al grupo a la 

participación, generando para ello, condicioneR 

de diálogo y debate. 

Con base en lo antes mencionado, se seleccionaron a loe agentes 

educat'ivos de la microrregiOn 2 "Agrícola Oriental" y 

microrreg16n 4 "Co:yuya'', minmn.s quie tuvieron las siguientes 

carácteristicas: 
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Los Participantes 

HicrorregiOn: Agricola Orienta1 

Colonia: El Rodeo 

Asistieron 6 de loe 15 programados, cuya edad osciló entre los 14 

y 20 aftos, alumnos de secundaria y Técnica terminal, con 

antiguedad como promotores en promedio de un aflo. 

MicrorregiOn: Coyuya 

Colonia: Santa Anita 

Asistieron S de los 15 progra~ados, de entre 13 y 15 afias de 

edad, todos promotores de Alfabetización, alumnos de secundaria 

qu~ atendian su segundo per1odo de AlfabetizaciOn. 

Descripción 

Bl tema para los participantes de la Colonia El Rodeo fue el de 

.. Formas para Motivar al Adulto .. , la din.tt.iwica de la r"!uni6n, se 

desarr:olló .. a travt:n de la técnica de .. lluvia ,de ideas", la cual 

posteriormente pasó a ser expositiva y concluyó Cinalmente con la 

factibil~dad que le veian los promotores, a las sugerencias 

hechas por el ponente, Coordinador Técnico de esa Zona. 
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·t>e manera general, los participantes mostraron intP.!réa y 

compartieron 1as formas de motivación expuestas, solicitando a au 

C.T.Z., &áa sesiones de esa naturaleza. 

El. tema tratado en la Colonia Santa Anita, rue el de .. Elabor<"ci~n 

de Materiales de Apoyo". La sesión se desarrolló, con la técnica 

de .. taller••, cornbinAnd.ose con la expositiva, 1oe m:aterialo?a 

obtenidos, respondieron las necesidades de loo aeentee 

educativos y se consideraron de utilidad y de fácil elaboración. 

Resultados 

Las sesiones conducidas por los C.T.Z., de estas Colonias, 

permitieron observar el esfuerzo de los Coordinadores por 

imprimir en e1las un carácter parti~ipativo, al intentar 

reproducir la din~mica de su propio curso con personas conocidas 

y bajo sus órdenes. 

En e1 te&a re1acionado con la motivac16n de los adultos, se hizo 

énfasis en cómo los agentes educativos reaolvian loe problemas 

de permanencia con los adultos en los grupos y ae analizaron laa 

causas que prop~ciaban que ellos desertaran; dicho proces~ 

condujo a que fueran los mismos part~cipantee quienes 

_encon~raran las f"or•as de dlotivaci6n especificas . que debiAn 

eepl.ear. 
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En el caso del grupo de la Colonia Santa Anita, desde el inicio, 

los agentes educativos empezaron a elaborar sus materiales con 

asesoria del C.T.Z., quien principio la sesión planteando la 

utilidad de material de apoyo. Es importante mencionar que loa 

insumos para la confección de estos materiales, fue resuelto por 

el propio CoordinadOr, buscando apoyo de loa dueños de las 

papeleriaa de su zona de influencia. 

De lo anterior se deriva que no importa el tipo de tema a tratar 

y que éste no determina el tipo de metodologia a utilizar; si 

bien e1 tema de los Materiales de Apoyo era eminentemente 

operativo, la pos1bil.1dad de lograr la participación se 

incrementaba; sin embargo, también en el tema de Motivación, se 

observó una notable participación, por parte de los· agentes 

educat~vos, para reso1ver la motivación de los adultos, acordando 

a1 finalizar la sesión entre ellos, "Hacer un cuadernito, en 

donde se dijera, como le hace cada uno de ellos y qué resultados 

les da••. 

La realización de estas dos sesiones marcó el final del trabajo 

de ca~po, debido al periodo vacacional que se les otorga a 1os 

Coordinadores Técnicos de Zona y agentes educativos. 

Si bien este trabajo pudo haber continuado,· como fue acordado con 

los Coordinadores en el mes de diciembre, el ca111b.10 de 

administraciOn en el nivel central de la Institución paralizó las 
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actividades, al entrar en una etapa de transición. Esto originó 

a,demés que l.a atención de adul toa se postergara hasta el raes de 

mayo de 1989; situación que imposibilitó la continuacjón de esta 

etapa, por .la alta deserciOn de agent~s educativos y adultos, asi 

como por la Calta de apoyo y disposición de las autoridades. 

5.4. Análisis de Instrumentos 

S.4.1. Entrevistas 

Análisis Situacional 

Se realizaron tres entreviotas en forma previa a las reunioneR de 

trabajo, ellas se busco establecer comunicación con los 

sujetos y conocer sus opiniones sobre los aspectos teóricos y 

prácticos de la tarea que efectúan. A continuación se exponen, 

los resultados obtenidos en cada una de ellas y se presentan 

algunas ~espueatas textuales de los sujetos en la primer 

entrevista; éstas constituyen ~l marco conceptual del trabajo que 

realizan, y 'son ejemplo de sus opiniones en las entrevistas 

posteriores. 
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Primera Entrevista 

La primer entrevista, tuvo el propósito de conocer el concepto de 

Sducac16n de Adultos que manejaba cada uno de ellos, tal y como 

Cue mencionado en el apartado de Método. En ésta se abordo, la 

utilidad, los propósitos , las caracteristicas, origen y 

consecuenciasde la misma. 

A través del análisis de las respuestas dadas a cada uno de los 

cuestionamientos, se observo que: 

1. En el 63.0X d~ los casos, la Educación de Adultos, es 

conceptualizada en términos de una educación 

compensatoria que se ofrece al adulto para iniciar 

concluir niveles a loa cuales no tuvieron acceso a 

edad temprana . 

.. La Educación de Adultos son acciones dirigidas a los 

adultos que por diversas causas, no iniciaron o concluyeron 

sus estudios en los ciclos correspondientes. También 

permite elevar. el nivel de acreditación del paie y qu~ se 

fortalezca el sistema educativo nacional.•• 13 

Teatiaonio. Margarita s•nchez, seud. 
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Se concibe como instrucción adiestramiento con rasgos 

semiescolarizados en el 37.0~ de l~s respuestas. No 

obser~and6se en las mismas, la idea de la educación para la 

formación integral o para la vida que busca con la 

Educación Permanente y en el cual basa su discurso la 

Institución. 

"'Es una serie de procesos que se siguen y se dan a los 

adultos para que adquieran habilidades de esos conocimientos 

y sirve para eliminar el rezago educativo." 1 .. 

2. Con respecto a las caracteristicae que debe tener la 

Educación de Adultos, el 100.0~ coincide en que deben 

considerarse las diferencias individuales de los 

sujetos; sin e•bargo no se plantea un argumento 

concreto de cómo hacer esto. 

"Que los plantea•ientos tanto técnicos cono pedagógicos, se 

ajusten a las caracteriaticas personales de la población que 

se pretende atender. ••1.io 

Lo mismo sucede, cuando se habla del perfil del educador de 

adultos, ya que el 100.0~ de los sujetos responde que debe 

tener preparación educativa, compromiso y respon.sabi1idad, 

Test1aonio. Javier Herrera. aeud. 

Testiaonio. AntoRt.a Garci.a·, •eud. 
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sin definir a que se refiere cada una de éstas, o como 6~ 

refleja la carencia de alguna de ellas en su trabajo. 

'"En primer lugar debe estar realmente comprometida con los 

Programas de Alfabetización y Educación BAaica. Tener 

interés y tiempo completo, además de tener 

educativo y ser responsable." 1 • 

buen nivel 

3. Consideran la influencia del medio social, como factor 

que intervine en la Educación de los Adultos el 100.0~ 

de los sujetos; no obstante, no explicitan la forma 

como influye, oólo uno de ellos hace referencia al 

escaso valor que la sociedad le otorga. 

'"Las condiciones de la población marginada influyen de 

manera deter~inante en los resultados, que en general no 

son buenos, y al gobierno realmente no le interesa que los 

adultos salgan adelante."1. 7 

El 75.0~ de los casos identifica, las causas del rezago 

como una deficiencia del sistema educativo. Esta situación 

la atribuyen carencias de t'ecursoa 

presupuestales. 

Testimonio. Patricia Peralta, seud. 

Testimonio. Sergio Haldonado, seud. 
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.. A la Secretaria le interesa Justificar la existencia d"'"l 

analfabetismo en México y reducir el indii::e de 

analfabetismo, sin que importe como.•· 1 ~ 

El resto ve como causa la falta de interés de la población 

para ingresar a los servicios. 

"Considero que los adultos deben hacerse más conscientes y 

de ésta manera, la participación más consciente y 

voluntaria dando resultados más efectivoa.'' 1 "' 

4. Con respecto al conocimiento que tienen de loa métodos 

y técnicas de la Rducación para Adultos, el 63.0~ de 

los casos identifica el Método de la Palabra 

Generadora, utilizado por el Programa de Altabetización 

ademAa de otros métodos empleados para la enseñanza de 

la lecto-escritura para niños . 

.. Si, el Método de la Palabra Generadora, fue creado con 

temas relacionados con el adulto. El Método del Deletreo y 

el Método Onomatopeyico que se caracteriza 

.fonético."2 º 

Test~monio. Javier fferr~r~. ~eud. 

Testimonio. Margarita SAnchez, seud. 

Testimonio. Alejandra Mart~nez. seud. 
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En. e1 m!smo porcentaje 1aa técnicas a las que hacen mencion, 

son propiamente las empleadas con sujetos de mayor 

escolaridad en escenarios que persiguen diferentes fines. 

tales como corri1los, seminarios,etcétera. 

"'El. Método de la Pal.abra Generadora, técnicas Pirre. 

discusión, diélogos simul tá.neos. etcétera. n::in. 

S. Como la forma más adecuada de proporcionar la Educación 

de l.os Adul.tos, el SO.O~ la circunscribe a contar con 

1oa recursos humanos suficientes, que pasen por un 

proceso de capacitación y selección. 

"Es necesario contar con asesores suficientes y que toda 

aquel.la persona que quiera realizar su servicio social, sea 

.consciente de la responsab11idad q~e va a tener al. trabajar 

con gente adu1ta. Esto lo digo porque abandonan loa grupos y 

los adultos creen que somos unos irresponsables en el 

Instituto. u::ir:z 

El 37.S~ a la adecuación de l.os métodos y contenidos y el. 

12.S~ a que es necesario tomar en cuenta l~o nccCDidad~s e 

intereses de la población objet~vo. 

Teati•onio. ,Antonia Garcia, seud. 

Te•ti•onio. Leticia Ju6rez, aeud. 
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. ''Creo que si el perfil de los aeeeorea mejorara con una 

buena capacitación, habria mejores resultados. Claro eetA, 

implicaria que l.os estimulos mejoraran también ..... oo 

6. Los C. T. Z. consideran en un 65. O"r. que la EducacJ_ón de 

Adul.tos brindada por el I.N.E.A., corresponde a 

concepción personal, haciendo referencia a loa 

material.es y habilidades que desarrolla, aunque 

sugieran adecuaciones en las qua se tomen en cuenta los 

intereses y particularidades de loa adultos. 

"Si., porque se les esta proporcionando las herramientas para 

que conjuntamente con la experiencia que tienen puedan sacar 

su primaria, secundaria 6 aprendan a leer y a escribir."ª .. 

El resto considera tener una idea diferente de lo que 

significa l.a Educación de Adultos, basados sus argumentos en 

aspectos metodológicos y de oportunidad l.aboral para los 

adul~os. 

"'El Xnstituto tomo la 111.etodologi.a de Paulo Freire y en la 

real.idad esta bastante alejado de ella. 

Testimonio. Javier Herrera, seud. 

Testiaonio. Alejandra Hart1nez. seud. 
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adulto diciéndole que va a progresar, pero esto en realidad 

no sucede." 2 e 

Por lo anterior, podemos concluir que los Coordinadores Técnicos 

de Zona, no cuentan con un conocimiento claro de lo que ea la 

Educación de Adultos e inc1uso cada uno de ellos maneja diversos 

elementos contradictorios de lo que constituye. Esto se hace 

más evidente, cuando se trata de establecer si la educación 

institucional brindada, corresponde su idea personal del 

.. deber ser", y en su mayoría, dicen que si; pero la circunscriben 

a aspectos secundarios y de operación de los servicios, tales 

como: Materia lea y método utilizado, sin cuestionarse los 

objetivos, la filosofia y la propia concepción del I.N.E.A., de 

1o que significa 1a Educación de Adultos. 

Asimismo, cuando hablan del adulto, sus necesidades, intereses y 

Rundo que les rodea, hacen referencia a esto, base en el 

discurso oficial de la Institución y sólo algunos manifiestan 

desacuerdos, pero en tér~inos de oportunidad en el suMinistro de 

recursos. Se observ6 incongruencia en las respuestas de todos 

1011 sujetos. 

Testimonio. Margarita SAnchez, seud. 
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§eguada Entrevista 

A !in de conocer la relación que existia, entre la concepción de 

Adultos y sus actividades, ae efectuó una segunda entrevista; en 

ella, las preguntas estaban dirigidas a conocer su opinión acerca 

de la suficiencia, la necesidad, utilidad e importancia de las 

tareas que desarrolla para el cumplimiento de sus funciones. La 

codificaci6n de respuestas indica lo siguiente: 

al. Las respuestas se dividieron proporcional•ente, entre 

Aquellos que consideraban que sus actividades eran 

suficientes para lograr los objetivos (SO.O~) y 

aquéllos que manifestaron que no; argumentando falta 

de tiempo para organizar actividades de apoyo. El 

100.0~ plantea- la necesidad de tener cursos de 

capaoitaci6n aobre métodos y técnicas de enseftanza 

y expresa una sobrecarga de trabajo. 

b). Con referencia a la necesidad e importancia de sus 

funciones, en un 100.0% manifestaron: que todas lo 

son, ya que est6n estrechamente vinculadas y con su 

realización se cumplen los objetivos. No 

obstante, un 25.0~ resaltó la necesidad de 

incrementar 1as acciones encaminadas a lograr una 

mayor aotivaci6n y permanencia de los adultos. 
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c). En cuanto a la utilidad de las funciones que 

desempenan, consideran en un 100.0% que todas 1a 

tienen, y que su realización apoya el logro de los 

objetivos institucionales en todos sus aspectos. 

Ninguno de ellos las consideran innecesarias. 

d). Con referencia a sus funciones ad~inistrativas, 

el 100.0X consideran que son importantes porque 

representan el banco de información del 

proceso educativo, aunque excesivas por el 

llenado de formatos, que resta tie~po a otras 

actividades. 

e). Las actividades de vinculación son consideradas 

dentro de las més importantes en el 100.0~; ya que es a 

través de éstas que difunden los servicios, 

obteniendo de esta manera de otras instituciones y 

organisaos, cursos de_capacitaciOn para el 

trabajo y agentes educativos. Estas tareas, 

también les permite motivar al usuario para que 

permanezca en los servicios, propiciando un 

contacto aAs personal con el adulto. 

f). El seguimiento y evaluación es concebido por el 100.0~ 

como una act~v1dad.re1evante ya que a través de e11a 

se da una constante retroa1imentac16n a1 proceso 

educativo. atendiendo oportunaaente los problemas 

y dando ias medidas correctivas necesarias. 
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Tercera Entrevista 

De igual Corma, fue necesaria la realización de una tercera 

entrevista, a fin da conocer el nivel de información y opinión 

que con respecto ai r.N.E.A., tenian los Coordinadores. De la 

serie de respuestas, se deriva lo siguiente: 

Con rel~ción a los objetivos institucionales, éstos 

son dados en forma idéntica por todos y extraidos 

del discurso oficial "Ofrecer a todoa aquel1aa 

personas mayores de 15 años, el acceso a la lectura, 

escritura y KducaciOn Bl.tsica General .. (primaria y 

secundaria); Unicamente un C.T.Z., hace mención de la 

aplicación de lo aprendido en la vida diaria y el 

ofrecimiento de los servicios, considerando 1as 

necesidades e intereses de 1os adultos. 

o En cuanto a la caracterizaci~n que hacen de la 

población que atienden, hay similitud, mencionan 

personas mayores de ~O años, de escasos recursos. 

o~reros, subempleadqs y amas 

~~fieren. repre!!Cnta.11 un 

de casa; 

gran 

éstas ültimas. 

porcentaje, que 

~ásicamente buscan.ayudar a sus hiJoa en 1as tareas 

esc~lares. Es por ello, que en un 100.0Y. consideran 

que el I.N.E.ll., si cumple sus objetivos de 

instit.ución educativa. 

- lBl-



La organizacibn del !.N.E.A., el 100.0% lil d•~acrib.~ 

exclusivamente, en términos de la e9tructura que existe 

en la Coordinación Regional; es decir, d""'° HU campo d•.:! 

acción y hacen reCerencia al nivel inmediato 

(Coordinación de Operación en el D.F.) como instancia 

administrativa, que les solicita informAci6n, exig~ 

resultados y firma convenios con otros organismos, que 

en la práctica son difíciles de llevar a cabo por la 

insuficiencia de asl'?aores y materi.:iles rlirfát'.:tico3. Por 

otra parte seftalan, que les faltan recursos materiales 

y económicos para desarrollar actividades culturales y 

de recreación; asi como de capacitación para el 

trabajo que motiven al adulto. 

Respecto a la existencia de otras Instituciones 

que ofrecen Educación de Adultos, el 100.ox indica a 

los C.E.B.A.S. {Centros de Educación BAaica para 

Adultos), que saben imparten la primaria, pero ninguno 

menciona si conoce loa objetivos, forma de operación, 

etcétera. 

También en un 100.0~ la evaluación de acciones d8 la 

Institución, la circunscriben las actividades que 

ellos realizan para la acreditación y certiCicación rl~ 

loo Programas de Alfabetización, Primaria y Secundaria. 

Por otro lado, senalan como elementos necesarios que 

requiere el I.N.E.A. para satisfacer las necesidades 

educativas: Un mayor número de agentes educativos con 
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una mayor gratificación (aspecto que resaltan), asi 

como oportunidad el envio de materiales. 

Es posible deducir por el conjunto de elementos obtenidos a 

través de este instrumento, que loa Coordinadores Técnicos de 

Zona ae encuentran inmersos su trabajo y sus preocupaciones 

cotidianas, como son: el allegarse de agentes educativos y 

materiales didécticos, etc., que pierden de vista el contexto 

general en que se desarrolla el propio Instituto, obviando la 

función y repercusión que en un momento dado tienen las otras 

instancias existentes en el I.N.E. A. , as.i como las de la 

comunidad donde efectúan su trabajo ya que consideran como 

ofrecedoras de Educación de Adultos, sólo aquéllas que le 

permiten al adulto, un nivel de acreditación y otras formas 

educativas son concebidas como actividades de apoyo. 

5.4.2. Resultados del Registro de Frecuencia 

Se obtuvo una confiabilidad promedio del B7.9X, como resultado 

del registro de dos observadores independientes, que se llevó a 

cabo en forma continua en las 27 sesiones de tr1:1baJo grupal. 
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Resultado de la Participación de lgs Sufgtoa 

Sujeto 1 CSa): 

Edad, 36 años, escolaridad pasante de la 1 icenciatura 09n 

sociologia, de sexo masculino, con una experiencia laboral en 

Educación de Adultos de 10 afios. 

Un 31.0~ de su participación, estuvo dirigida calificar las 

propuestas en buenas y malas, de las 27 sesiones erupales, él 

asistió a 22. ausentándose de ellas, antes de ser concluidas, sin 

dar· explicación. 

Sujeto 2 {Sb): 

Edad 28 años, escolaridad pasante de la licenciatura en 

pedagogia, sexo femenino, experiencia en Educación de Adultos de 

7 anos. 

Durante las sesiones, su participación se centró en hacer 

preguntas sobre el tema que se estaba discutiendo (36.0~) y 

responder a preguntas que hacia la animadora; estuvo ausente en 

dos sesiones, argumentando exceso de trabajo. 

Sujeto 3 (Se): 

Edad 30 anos, pasante de la licenciatura de Trabajo Social, de 

sexo Cemenino, con 7 anos de experiencia en Educación de Adultos. 

-184-



La participación de este sujeto durante las 27 sesiones, se 

manifestó haciendo preguntas y elaborando propuestas (25.0~) en 

ambos casos. No asistió a dos sesiones y se desconoce el motivo. 

Sujeto 4 (Sdl: 

Edad ~O afios, egresado de la Normal de Maestros, sexo masculino, 

con 2 años de experiencia en Educación de Adultoa. 

Durante las sesiones, fue uno de 1oa sujetos que mayo~ nómero de 

parti~~paciones registra¡ sin embargo, éstas ce ubican en el 

indicador de preguntas sobre el tema {25.0~). 

Sujeto s (Sel, 

Edad 28 anos, pasante de ia licenciatura en Psicologia, sexo 

fez11enino. con 6 anos de experiencia en Educaci6n de Adultos. 

,El indicador número 2 ''hacer preguntas sobre el te•a" f'ue él que 

apa_reci.6 con mayor_ frecuencia {20. O~) 1 ain preaentarae un.a gran 

di.fet"encia con e1 indicador nát1ero 3 "elabora propuestas" 

(23 .. ~X}. Esta persona no asistió un total de '3 veces por 

cuestiones de trabaJo. 

Sujeto 6 CSCl ' 

Rdad 2S anos, pasante de la licenciatura en Trabajo Soci~l, sexo 

feaenino, experiencia en 8ducac16n de Adultos de A anos. 
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81 indicador que con mayor frecuenc~a apareció, Cue el número 2 

~·preguntas sobre el tema". con un porcentajo de ocurrencia del 

32.."o~. 

Sujeto 7 ( SgJ , 

Edad 39 anos, pasante de la licenciatura en Paicologia, aexo 

femenino, antiguedad en Kducaci6n de Adultos de 9 anos. 

El indicador nú:mero S "analiza propuestas", f"\Je el m.As frecuente 

(22.0~). Esta persona fue la que presentó el mayor número de 

participaciones de1 grupo 1 con un total de 96 a lo largo de todas 

las sesiones. Es importante senalar, que fue quien elaboró 

propuestas GUe condujeron las actividades del grupo. 

De acuerdo a los datos antes se~alados, se observa que el tipo de 

conducta (s} ~ndividualea ~oa~radaa por los sujetos indican un 

coaportaniento si~ilar en términos de asumir un rol constante de 

participación en la dinámica grupal, que sOlo se vio mQdificado. 

por el .. te111a abordado y loa: cueationamientos directos que ae 

formulaban a cada individuo. Asi~is~o se ~antuvo constante el 

papel de liderazgo, conciliación, negatividad, cuest1onaaiento, 

aceptación, etc., qua mu~stran como grupo de trabajo. Véase 

gráficas. 



FRECUENCIA DE Rs PARTICIPATIVAS 
POR SUJETO 

'eo~Sujolo.I (Sol 

~ 60 

~ 40 

i 20 

g: A'(5) 
123456 
INOICAOORt:S (R•J 

1260~Sultlo3(ScJ . 
~ 60 

d .. o .. ¡ 20 . ~~ 
1 e 1 "4 " a 
tNDICAOOftEI (Rs) 

&; so~sutotoO( .. J 

l!i &O . 

:! 40 

~ 20 

~ A'(J) 

co 

1 2 3 4 $ e. 
INDICADORES ( fta} 

sv}•to 7 (St) 

'--,-~.---4-+5--- A(O) 

INOICAOOR!:S (Rt} 

,·ºL··i.··· (lb) ~ 60 

~ '40 
ffi a 20 
ll! 
"- A'l2l 

12!456 
UtDICAOD*ES. (R•1 

,"ºb••i••••<••l 
l!f •o 
i 40. 

l•o ~ 
.... A'(I) 

1 ~ ' .. !) 6 
UlfOICAOORE:S ( íh) 

,•o~So¡.toe11111 
l!l eo 

i •o 

2•0 
g: ~~ 

1 2 3 .. " 6 
INOICAOORES (fla) 

Sltnbolog{a: 
IQCAOORtll: 

(R•) 1.- Rttponc:h: 

2~ Pt~ta •obf• ti '"u1 

3.- Elabora proJN .. to 

'4.~ Ccliflca pf'OP11"tca 

:S.- AnolltQ PfOCU.lf•tcn. 

6.-Sintirtl1a P"oCfll..,_ 

A' Ntt. d• tftftl1t-.c:IO• ~ .... o 
....... , Ntlodo da ........ 
d• mpadtc6Ófl. 



Resultados de la Participación Grupal 

Se efectuaron un total de 32 reuniones y 14 temas relacionados 

con el trabajo de los C.T.Z. El tiempo empleado por tema mostró 

la sigui~nte distribución: De 20 sesiones el SO.O~ se utilizó 

para el análisis de los aspectos técnico pedagógicos, 

operativos y de administración¡ el 30.0~ estuvo destinado a la 

discusión de conceptos y cuestiones de organización, y en un 

20.0~ para la introducción de los sujetos al proeeso 

participativo. Las restantes 11 reuniones se ocuparon en la 

preparación y presentación de temas específicos al interior del 

grupo y con agentes educativos. Véase gráfica de sesiones. 

En relación a las horas destinadas a cada tema, se presenta 

tendencia similar en correspondencia al número de sesiones 

empleadas cuyo tiempo promedio fue de 2 horas, Véase grttfica de 

tiempo. 

Los resultados obtenidos a través de la aplicación del registro 

de frecuencia, pueden verse desde dos enfoques: E1 primero es el 

relacionado con 1a frecuencia de conductas participativas durante 

ia sesi6n, que estuvo estrechamente ligada con el tema'que se 

estaba desarrol1ando. El segundo se refiere a la frecuencia de 

los indicadores a lo largo de las 27 sesiones grupales. 
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Con respecto al primer punto, se observó que la mayor ocurrencia 

de conductas participativas, est1Jvieron dadas en las sesiones 1 y 

2, en las que se ahordó la metodologia emplear; el 

desconocimiento acerca de ésta, asi como la definición del rol de 

cada uno de los sujetos, determinó que se dieran en un 27.6~ el 

indicador 2 (pregunta sobre el tema) y el indicador 1 (responde) 

en un 24.6X, sobre el tema tratado. As! ~omo el 3 (el~bora 

propuestas) en 24.6~, enCocadas a la especificación de su papel 

dentro del grupo; la suma de los anteriores, representó el 76.8~ 

del total de conductas participativas ocurridas 

sesiones. 

estaA 

Otro momento ·en el que se dio un registro alto de frecuencias, 

fue al inicio de la etapa de discusión de temas individuales: los 

indicadores con mayor ocurrencia fueron loe de responde (30.1~). 

elabora preguntas en un C33.3X); y caliCica propuestas 

(22.5~). La suma de frecuencias de estos indicadores, reprea~ntó 

el 85.'9T. del total. 

Es notable observar también que durante las sesiones en las 

cua1es se elaboró el Diagrama de Funciones y ActivJdades y la 

presentación de Temas Individuales, 

indicadoi-ea 5 y 6 ºanaliza ·y sintetiza 

la frecuencia de lQs 

propuestas", a1Jment6 

signifieativa•ente en relación a las sesiones anteriores en un 

66.0~; lo cual no equivale a decir que fueron los indicadores 

con mayor significación en cada sesión en particular. 



En relación al segundo punto, se observó de ai:uerdo a los datos 

arrojados por el registro. que la mayor frecuencia se dio en los 

indicadores 2, 3 y 4 : 

o Preguntas sobre el tema en un 26.1~. 

o Elabora propuestas en un 20.1~. 

o Califica propuestas en un 19.7~. 

Los indicadores que exigen respuestas participativas más 

elaboradas por parte de loa sujetos, son las que presentan ~enos 

porcentaje de ocurrencia; ésto se observa con mayor incidencia en 

los indicadores S y 6, que su v&lor se decremento en 15 y 24 

puntos porcentuales respectivamente. 

A fin de clarificar el fenómeno presentado, ea necesario hacer 

enfAsis en la definición de cada uno de estos indicadores: 

Indicador S: "Analiza Propuestas .. 

Se definió como aquella conducta en la cual el sujeto 

describe las ventajas y/o desventajas de la (s) 

propuesta (s). 

Indicador 6: .. Sintetiza Propuestas"' 

Descripción que hacia el-sujeto de las ventajas y 



desventajas de las propuestas del grupo, elabor~ndo 

propuestas individuales que llevan a la consecución 

de objetivos de grupo. VeAse gráfica de frecuencia. 

El comportamiento de las conductas definidas como participativas 

fueron producto, del proceso generado con el empleó de la 

metodologia utilizada, Aún y cuando toda~ éstas 

establecieron significativas y se consideraron de igual 

valor, los indicadores 5 y 6 implicaban un mayor grado de 

participación individual: as! como un proceso de incorporación 

hacia la búsqueda de las alternativas de solución grupales. 

Por otro lado, la manifestación de este tipo de conductas no se 

dio en forma paulatina como se hubiera esperado en un estudio 

controlado; Pe obtuv6 un incremento de carácter individual 

respecto a las sesiones iniciales como consecuencia de la 

apropiación metodológica. 

En términos cualitativos, lae conductas finales sl mostraron un 

avance significativo tanto individual como grupalmente, ld 

intervención de agentes externos inicialmente originó conflir.to y 

posteriormente la consolidación del grupo. 
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4.3. Resultados de las Minutas 

Derivado del acuerdo celebrado la primera reunión, se 

estableció la necesidad de contar con un documento que guardara 

las experiencias aparecidas durante el proceso y a partir de 

éstos, identificar los puntos nodales de las discusiones y las 

propuestas hechas para solucionar los ~iemos. Para tal efecto, 

el grupo decidió que fuera una de las animadoras la que tomará 

not~ y al finalizar la reunión se leyera la minuta para obtener 

su aprobación. 

Como se habia previsto, las minutas constituyeron un apoyo para 

el desarrollo del proceso. La puesta en común de la experiencia 

nivel de síntesis permitió que el grupo rerormulara l~ 

dinémica y organización de las reuniones en relación a los temas 

abordados, forma en que se re3lizaba, tiempo empleado; asi como 

la reflex~6n sobre los acontecimientos y ae reafirmara o aclarara 

segun el consenso. 
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VI. D IS CU SI O N 
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VI • DISCUSION 

Con 1a realización de este trabajo se buscó propiciar una mayor 

identiíicaci6n y comprensión por parte del C.T.Z. con respecto a 

su caapo laboral asi como, coadyuvar en su formación como 

educadores de adultos a través de la aplicación de la 

metodologia participativa en un escenario de capacitación. 

Los resultados obtenidos no generalizables debido a las 

caracteristicas personales, contextuales y problemAtica laboral 

especifica que presenta el grupo en cuestión, asi como también, 

por el tipo de metodologia empleada. El estudio efectuado arroja 

datos interesantes del comportamiento humano que se genera cuando 

~ .litii:d.i.\•n 1pr.n¡\t.ftR:.IS donde no existen antecedentes previos, en 

este caso una historia de participación. 

E1 hecho de que en esta investigación se haya utilizado una 

intervención de tipo participativo, permitió observar lafl 

cai-acteristicaa del prob1ema tal y como st:t origina en el ambh:ot~ 

natural. La participación del C.T.Z .• coao educador-rormador 

su Aabito laboral tiende a fracasar debido a la influencia de 

factoree tanto internos como externos en que desarrolla su 

1abor.· 
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Los factores internos a los que hace m.enci6n son todos 

aquéllos que se refieren sus caracteristicas como seres 

individuales, tales como: intereses. motivaciones, necesidades y 

expectativas. 

Como factores externos se consideran, el resultado de todas las 

interacciones que tienen con eu medio y que deter~inan el tipo de 

comportamiento en cada uno de los Ambitoe sociales en que se 

desenvuelve, tales como: las relaciones familiares, el éxito 

académico, los logros profesionales y las relaciones laborales. 

Un elemento importante que es neceeai•io enfatizar es el tipo dii! 

relaciones laborales que establece la propia Institución con las 

normas, principioB, po1iticas, objetivos, estrategias, etc., que 

repercuten en el trabajo del coordinador. 

En este estudio se propiciaron las condiciones para que los 

C.T.Z se involucraran en: 

1. Identificar las causas que provocan un bajo rendi•iento en 

2. 

el desarrollo de sus actividades, 

desarticulación existente entre 

necesidades laborales. 

originado por la 

sus funciones y sus 

Distinguir las actividades que dieran respuesta las 

necesidades sociales, laborales y profesiona1es. asi eo•o a 

loG requeriaientos institucionales, a los que se enfrenta 
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como educador y formador de adultos través do:- la 

reCuperación y valoración de su experiencia. 

En este sentido se observó que loo C.T.Z. no toman en cuenta 

para realizar sus actividades, experiencias anteriores y éstas 

las centran mAs en dar respuestas las necesidades 

institucionales que en aquéllas que surgen en el desarrollo de su 

propia problematica laboral. 

Entre oLros factores se d~tect6 1 que si bien la estructura 

piramidal del I.N.E.A. provoca que el C.T.Z. no asuma la 

responsabilidad total de su tarea como Coordinador de la a•:ción 

educativa, la falta de iniciativa para resolver problemas y tomar 

decisiones, se debe en buena medida a la defi~iencia curricular y 

metodológica que presenta la capacitación que se les proporcit.mn. 

Por otro lado, esto mismo influye para qui:! tenga resistencia i:ll 

cambio y se manifiesten conductas defensivas y de justificaci611 

reiterada de acciones a fin de no poner en evidencia su~ 

deficiencias de formación. Sin embargo, 1as experiencias de 

capacitación en 1as que son involucrados, si determinaron el 

papel que desempenaron durante la alternativa de capa1;itación 

empleada para este estudio. 



Los C.T.Z. no cambiaron ni propiciaron una actitud participativa 

tal y como estaba acordado; ésto fue resultado de su resistencia 

a asumirse como corresponsables del proceso, lo anterior d~bfdo ~ 

sus antecedentes en cursoa de capacitación en donde se resaltaban 

la importancia de sus opiniones para planear las acciones de loa 

Programas, y observar posteriormente, que dichas opiniones no 

eran consideradas cuando •enos como temas de capacitaciones 

subsecuentes, 1o que hace evidente nuevamente una separación 

entre el discurso y la práctica institucional. 

Asimismo, el orden azaroso de ocurrencia de las conductas 

participativas, fue originada en gran parte por la escasa 

experiencia en compartir responsabilidades dentro de una 

actividad; situación generada por el tipo de relaciones que 

dentro de una misma institución se establecen entre los diversos 

niveles de autoridad. 

~a recopilación y análisis de experiencias institucionales, 

permitió observar que, la capacitación Juega un papel de 

mediación entre las formas de educar concebidas por las 

autoridades y las propias de los que están siendo preparados. El 

conjunto de ideas de los planiCicadores son plasmados en las 

normas y principios que regulan las actividades pedagógicas de la 

capaci.tación, que se van articulando con la estructura 

organizacional. En cuanto a los educadores del I.N.E.A., éstos 
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no tienen una clara y precisa definición de la concepción de 

educación de adultos, mucho menos de innovaciones al respecto, de 

tal manera que cuando ingresan al Instituto, se apropian de ide~s 

generales sobre educación de adultos que lea están 

transmitiendo. Motivo por el cual loa C.T.Z. perciben y expresan 

la particular idea de educación que tienen los planificadores, y 

sólo en algunos casos ea modificada por la particular concepción 

de los coordinadores como producto de su experiencia. 

Cabe destacar también, que 

documentos de capacitación en 

el análisis eCectuado de los 

loe diversos programas del 

Instituto, existe una discrepancia entre la concepción que se 

tiene de educación y la definición inferida de capacitación. 

Mientras por Educación de Adultos entiende "toda acción o 

proceso organizado dirigida a la formación integral del hombre'", 

la capacitación es simplemente asumida como la acción a través de 

la cual se proporciona a los agentes educativos de elementns 

teóricos y metodológicos que les permitan el ejercicio correcto 

de sus funciones. De donde se puede concluir que la capacitación 

no busca formar integralmente al capacitando, sino única y 

llanamente entrenarlo para que ejecute diversas ac~ividades. 

Por otro lado. durante la capacitación se plantea como condición 

bá.Sica ·1:l par~:icipnci6n de. los agentao educativos en la solución 

de su··problemética; sin embargo, ésta planteada por los 

planificadores y responde a necesidades expresadas por estos 
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Oltimos, ocasionando que los contenidos de capacitación no 

respondan a las necesidades reales qua tienen los C.T.Z., lo que 

obstacul.iza la participación en la sol.uci6n de la problemática 

enfrentada. Esta situación ea explicable, ya que el proceso 

capacitador institucional no genera un espacio reflexivo. La 

capacitac!On es en todo caso uno de los elementos a través de los 

cuales se pretende lograr la integración de los agentes 

institucionales 

Institución. 

los normas, principios y politicas de l.a 

En la préctica, los esfuerzos de capacitaciOn se centran en el 

perfeccionamiento de modalidades didácticas, en el diseño de 

cursos y elaboración de paquetes técnicos distantes de las 

características reales de los agentes potenciales. Mucho de l.o 

anterior tiene que ver con el. desconocimiento de la práctica 

concreta del capacitando y del capacitador, más que con una fa1ta 

de claridad en l.a concepción del término. 

Ahora bien, durante el. desarrollo de las reuniones se observaron 

d~vereos factores que influyeron. entre los más importantes 

están: 

1) •· La experiencia de cursos de capacitación otorgados por el. 

instituto, originaron resistencia por parte de los C.T.Z. 

hacia la metodo1ogia propuesta. sus expectativas eran 
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propias de la aplicación de una metodologia tr~di~ional 

(depositante-receptor). 

2). Los C.T.Z. durante el proceso siempre manifestaron la 

diferencia entre ellos, loa participantes, y las 

animadoras; persona1 de oficinas centraleR sin experiencl~ 

de trabajo de campo, poco conocedoras de la problem~tica a 

que loa C.T.Z. se enfrentan cotidianamente y con capacidad 

de decisión y condiciones óptimas de trabajo. 

3). Otro aspecto que también influyó, porqUt~ provoco 

discontinuidad tanto en la dinAmica como en el avance de los 

contenidos, fueron las múltiples interrupciones q'JP. se daban 

durante el desarrollo de las sesiones, algunas de ellas 

Justificadas; ya que, debido que est~s reuniones se 

realizaron en su centro de trabajo, tenian que resolver las 

dificultades que en ese momento se presntaban (asesoría a 

agentes educativos, pago de gratificaciones, entr~ga de 

informes y estadisticas, etc.). 

4). Asimismo, hubo suspensión de sesiones sin que se pudiera 

evitar, debido a que se empalmaban con aperturas de 

periodos, evaluación y acreditación de adultos, pago de 

gratificaciones; asi como el llenado de formatos del sistema 

de información, que eran requeridos unos con periodicidad 

quincenal y otros aensual. 
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S. Otro factor que influyó en la aplicación de la metodologia 

6. 

participativa, fue que en a1gunae ocasiones, tuviera que 

adoptar el papel de conductor y no de animador como estaba 

previsto. 

Otro mAs lo constituyó el enfoque nivel de importancia 

otorgado a cada aspecto que se analizaba, como producto del 

tipo de información que ambas partes manejaban. 

En este estudio, es importante señalar que loFt result.:idou 

indicaron que la participación de los C.T.Z., se da en 

diferentes niveles directamente relacionados con el conocimiento 

de los temas abordados, el interés y oportunidad d~ incidir en la 

solución de problemas, siempre y cuando sean apoyados con 

aseso~ia profesional, ya que se observa proclividad a devaluar su 

experiencia y práctica labora1 ocasionada por el status que 

ocupan dentro de 

reconocimiento. 

la Institución y por ln falta de 

Se reco~ienda en futuros trabajos de esta naturaleza, hacer 

énf'aeis en conductas ref"lexi.vas acerca de la expei·iencia 

obtenida tanto en cursos de capacitación, en el trabajo de campo 

que desarrollan como en la problemática de campo que enfrentan. 

Tal vez ésto incremente la probabilidad de respuestas 

participativas. Es necesario ta•bién para crear espacios 
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participativos que propicien la distribución del trabajo. quB A~ 

incorporen al mismo tiempo prácticas de campo en laa cuales loR 

sujetos experimenten los mismos elementos '"JU~ estc\n sf,gndo 

utilizados en la aiternativa de capacitación. 

Esta sugerericia obedece a que en la etapa 4 de este estudio, los 

C.T.Z. asumieron un rol de animadores fr~nte los agentes 

educativos; esta situación pudo darse por diversos f"c:1ctoree tales 

como: el conocimiento del tema a tratar, su relación laboral con 

los agentes educativos, el compartir una misma realidad. y por 

tanto una problemática común, diferencia de la situación 

pr'eaentada en las sesiones grupales de cap.=tcitación en donde las 

animadoras f"ueron percibidas como agentes externos y ajenos a su 

problemática cotidiana. 

Una de las ventajas de este estudio fue que permitió influir en 

la identificación de problemas que af"ectan su desarrollo como 

C.T.Z., al ubicar su solución sin esperar que la Institución 

bridara loS ' apoyos, sino identificándose ellos como agentes de 

trans'forma61.ón. Es recomendable considerar este aspe;cto, ya qu~ 

son ellos los que mantienen una relación directa con el agente 

educativo, al que acuden para proporcionar apoyo y asesoría. 

Lü estrecha relación C.T.Z.-agente educativo y la preQcupación de 

éstoS' para la· superación de problemas de los agentes educativos, 
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puede aprovecharse en modelos de capacitación que consideren lA 

participación. 

En este trabajo participativo. el empleo de técnicas de 

evaluación cualitativas y técnicas de registro cuantitativas, 

permitió una mayor precisión en los resultados alcanzados. ya que 

los registros cuantitativos apoyaron las observaciones y juicios 

valorativos del proceso de capacitación. Es recomendable en el 

campo educativo la utilización de técnicas cualitativas ya que la 

información obtenida en este campo, provee de mayores elementos 

de anAlisis al investigador, por el tipo de procesos psicológicos 

que se dan en los sujetos involucrados, que son dificiles de 

medir únicamente con técnicas cuantitativas. 

Con el empleo de estos dos tipos de técnicas de evaluación, se 

pudo elaborar un análisis en el cua1 se observó por los·datos 

arrojados en los diversos instrumentos, que la participación y 

sus caracteristicas a través de las sesiones siempre estuvo en 

relación directa a la información y experiencia que tenia cada 

C.T.Z. Este último aspecto es muy importante resaltarlo, ya que 

se recurria con frecuencia ejemplificar con la experiencia 

individual negativa o positiva un hecho o propuesta, ~ituaci6n 

que originaba que otras personas intervinieron planteando sus 

propias experiencias. 

El factor de nivel de información fue relevante, cuando se 

preguntaba en grupo o en forma individual a una persona por qué 



no opinaba, 

desconocimiento 

Jamas 

por 

expresaron 

carencia 

falta de 

de i.nformaci.6n. 

importante cons~derar que los participantes 

sino 

Aunque f?:-> 

habiiln aido 

expuestos con anteriortdad a escenarios p~rticipativo~, 

Este aspecto resulta evidente en f':l análisis del registr·o por 

tema y no por seaión, 1as intervenciones y su natur~le?.~ en 

todos los sujetos estuvo dada en forma directa con su nivel d~ 

información. Asimismo, se observa que la parti~ipaci6n buscada 

con los 1.ndicadores 3, A y S se dió en relaci·~n 

experiencia. 

En sinteeis, del anAlisis efectuado a través de J.os registros se 

observa que ~1 tipo de participación no se mantuvo const&nte ni 

fue de menor a mayor en ninguno de los sujetos aino qu~, dependió 

de1 tema, esto quizás se vi6 influenciado por el poco tiempo de 

exposición a ia alternativa participativa y a una larga historia 

de dependencia en la toma de decisiones 

Finalmente es j.mportante hacer mención de algunos ractores 

aocioecon6in1.cos que infl.uyen en su desarrolla profesional y que 

propician su limitada participación en su comunidad. Los C.T.Z. 

viven en la Delegación Iztacalco y sus relaciones sociales están 

dadas dentro de su mismo Ambito de trabajo, En la mayoria de los 

casos, los agentes educativos que atienden son f'ato.J lia.-es, 



amigos y vecinos, lo mismo sucede con los adultos usuarios de los 

servicios; sin embargo, ésto es percibido por los C.T.Z. desde 

dos Angulos: 

a). Por parte, el C.T.Z. asume como miembro de la 

comunidad inmerso en la misma problemática socio-econ6mica. 

y su labor lo provee de aatisfactores socic.ii...ltbP" J.t.vLl.fflF: '-•t.111111.0 

reconocimientos y estatus. 

b). Por otro lado, forma parte de una institución que le 

proporciona el estimulo económico y ejérr.icio profesional. 

aún y cuando es una figura que se encuentra ubicada en la 

base de la estructura de organización, sus funciones 

délimitan el tipo de relaciones que debe establecer con la 

Institución y con la comunidad misma. 

Lo anterior lejos de dificultar su tarea como C.T.Z. allanaría el 

camino para llegar a ser un verdadero formador con influencia 

dentro de su medio¡ sin embargo, eata caracteristica es 

desaprovechada y asumida por el coordinador con respuestas 

diferentes a una realidad que él concibe como distinta a la suya, 

sin observar que se trata de una misma, a la cual pertenece y es 

sujeto activo. 

En ·este caso, las aetodologias de corte participativo propician 

que el sujeto élabore una concepción integral de realidad, 
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que responden una reflexión y analisis de lan causas que 

generan la problemAtica que enfrentan través de acciones 

transformadoras. Por tanto, el tipo de metodologia de 

capacitación para la formación de educadores de adultos debe 

considerar el contexto en el cual éste ejercerá su labor. Este 

contexto se encuentra integrado por las normas que reeulan el 

funcionamiento de la institución, las caracter~sticas de loa 

sujetos que atiende, su entorno social y familiar 

interrelaciones que de esto Be derivan. 

y la~ 

Cabe senalar que el conocimiento y comprensión de laR e~apAs qu~ 

conformaron la alternativa de capacitación participativa fueron 

de gran utilidad e importancia, pero deben tomarse sólo como 

etapas generales. Es necesario considerar las limitaciones con 

que se enfrenta este tipo de metodologia dentro de un contexto 

instituc~ona1 por las particularidades que éste reviste. 

Los antecedentes realizados nivel institucional la 

aplicación de esta metodologia son escasos. Loe existentes 

refieren a 1a dotación de personal especializado externo en 

comunidades, para capacitar a sus miembros y brindar el servicio 

de educación de adultos. Tal es el caso de las desarrolladas por 

el I.N.E.A.: 1). La experiencia de Educación de Adultos en El 

Coeci1lo, GuanaJuato, 2). El •odelo de Educación Co•unitaria en 
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Chiapas, 1 3). El Modelo de Educación Diversificada para adultos. 

M.O.E.D.A., 2 
; así como la efectuada por I.N.C.A.-RURAL en apoyo 

al Sistema Alimentario Mexicano.~ En ambas instituci~Jllf§'O,U".P. 

aplic6 un proceso autogeetivo que consideró a 1a comunidad como 

núcleo generador de la promoción educativa. La etapa de 

diagnóstico de la comunidad fue realizado por personal externo y 

especializado. 

Por lo que respecta a Latinoamérica, las experiencias realizadas 

se enfocan a generar un proceso de apropiación de la realidad 

para transformarla partir de la participación y promoción 

popular, tales como las efectuadas en Bolivia en el Plan Nacional 

de Alfabetización y Educación Popular, SENALEP (1903), el 

Proyecto de Alfabetización y Educación Clvica para mujeres 

campesinas de Vifta Alta en Lima, Perú (1983), y el Proyecto de 

Transformación de la Secundaria Nocturna en Managua, Nicaragua 

(190.4) ... 

INEA-PREDEPAC¡ ptt.gs. 27-37. Revista EducaciÓ)l de 
Adultos. Vol. 1 No. 1 ; Vol 3 No. 1. INEA, México, 
1983. 

!NEA-Programa de Alfabetización; pAgs. 7-25. Documento 
Interno, INEA. México, 1985. 

~o~·~i~'i~~~~~Á-~~8;AL~-~:Xico7u!i;~~os de Capacitación 

~~!~;~f~ci~~1erP;~~i~~~~~1~:gs.Y 3&~i~:º~~~~~b~g~~i~~: 
REDALF. Santiago de Chile, 1987. 

-2l.O-



De l.o anterior se observa que. la denota.inaci6n ''Metodologia 

Participativa'' adopta diversos enfoques. En todos ellos juega un 

papel importante la comunidad a la que se dirige; sin embargo, la 

part1cipaci6n es entendida como asumir la realidad y 

transformarla o generar servicios. El diagnóstico que realizan 

ios estudios mencionados, es efectuado por agentes ext~rnos. y 

una de sua finalidades esenciales es la aapacitaciOn de loa 

m~emUros de la comunidad como promotores de esta metodolog1a. En 

ninguno de 1os casos mencionados (incluido el presente estudio) 

fueron so1ic1tados por las poblaciones involucradas. Estos 

surgen como producto de la politica educativa que señala extender 

l.a oferta de los servicios educativos que resp•:>ndan a las 

necesidades de los usuarios. El enfoque metodológico con el que 

son atendidos depende de la formación 

investigador. 

y perspec~ivas del 

En otro sentido cabe seHalar, que el desarrollo de los estudios 

ante~iores y los resultados obtenidos, se ven afectados por la 

relación que tiene la Institución con la investigación. Eata, 

depende de su apoyo y financiamiento, el cual se otorgar~ en la 

medida que satiefaga.n los interesen y necesidadea 

institucionales. 

Esto ea importante mencionarlo, ya que el presente estudio ae vi6 

obstaculizado por el momento que viv~a la Institución y el caMbio 

de adminietraeiOn, que nulifie6 1a autorización para continuar 



con su aplicación. Sin embargo a pesar de esto pudó observarse 

que la metodologia empleada, perMiti6 crear un escenario de 

reflexión y análisis en el grupo, y generar en los sujetos una 

historia de participación, ya que se involucraron en la toma de 

decisiones para resolver su problemática cotidiana. 

Por último, el desarrollo de esta ~etodologia y los resultados 

que se obtienen. pueden verse a través de tres perspectivas: La 

institucional, l~ individual (C.T.Z.) y la comunitaria. En la 

primera, por que se otorgan servicios con mayor calidad y que 

responden a las caracteristicas y necesidades especificas de los 

usuarios; en este caso las políticas generales cobran un 

significado particular que redunda en una mayor vinculación con 

la comunidad que se esta atendiendo. En la segunda por que los 

C.T.Z. asumen su tarea de coordinación al compartir 1as 

responsabilidades de la tarea educativa, ésta distribución del 

trabajo permite un aprovechamiento de los recursos y mejores 

resultados en el trabajo conjunto. Las dos perspectivas 

anterioren permitirán que 1as actividades que se desarrollen 

tensan' mayor impacto en la comunidad y por 10 tanto mejores 

resu1tados. 
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CONCLUSIONES 

De acuerdo a los resultados obtenidos se considera: 

1·. La educación de adultos requiere de educadores que den 

respuestas a las necesidades de la comunidad y se integren a 

ella como parte activa de éstas. 

2. 

3. 

La capacitación institucional ee ha enfocado la 

transmisión de objetivos, politicas, normas, etc., a través 

de contenidos, metodologias y técnicas para adiestrarlos en 

el desempeño de función, soslayando las necesidades 

propias del educador en su práctica cotidiana. 

La capacitación institucional es considerada por loa 

planificadores como la columna vertebral de sus acciones a 

través de la cual se irradian las diversas concepciones que 

sustentan la educación de adultos. Sin embargo, en la 

. prActica la capacitación constituye ónicaaente una actividad 

de apoyo, que se reproduce hacia los otros nive1ee de 1a 

propia organización, siendo incongruente el discuroo oficial 

con el trabajo que al respecto se observa. 

4. La figura del C.T.Z. constituye la base de las actividad~ 

educativas del I.N.E.A. al ser el vincu1o directo .entre la 



Institución y la comunidad. No obstante. el personal 

institucional hacia el cual Nenoa curaos de dirigen, y 

cuando se les proporcionan son con propósitos operativos y 

de administración. 

S. El propOsito institucional.de ofrecer una educación integral 

los adultos no es rea1ízable en la medida que su 

estructura organizacional constituida por programaa 

educativos independientes entre si, origina la impoaibilidad 

de conformar un modelo de capacitación que integre las 

acciones dirigidas a los agentes educativos. 

6. La cent~alizaci6n an la tom~ de decisioneR que caracteriza a 

las instituciones eatA presente en toda su estructura 

organizativa, el C.T.Z. como parte de una de ellAa mantiene 

esta m~sma particularidad, como figura representativa del 

I.N.E.A. la reCleJG hac~a sus agentes edúcativoa y la 

comunidad en donde se loca1iza su acción. 

7. La autoridad que representa el C.T.Z. ante su comunidad se 

sustenta en una centralización de actividades que 1imita la 

oportunidad y ca1idad de su trab~jo, ¡>ero aumenta su imagen 

de autoridad. 

e. La participaciOn generada a través de estrategias de 

eapae1taci6n se da en la medida en que loa involucrados 
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objetivicen los avances 

expectativas. 

productos que satisfagan sus 

9. La aplicación de estrategias participativas dentro de una 

institución con normas de i•elaciones establecidas entre 

quienes lo conforman, determina el rol a desempeñar, de cad~ 

uno de loa integrantes del grupo, que reflejan el tipo de 

conductas institucionales que generan y no lan 

interacciones resultantes en la búsqueda de soluciones a una 

problematica común. 

10. La aplicación de metodologia participativa caracterizada por 

el análisis y reflexión de la problemática enfrentada, es 

difícil llevarse a cabo, cuando los sujetos presentan una 

historia académica y social en donde este tipo de conductas 

no son propiciadas. 

11. Los resultados obtenidos con la aplicación de esta 

metodología, se ven influidos por la adaptación que tiene el 

sujeto con esquemas convencionales de relación. Los C.T.Z. 

presentan actitudes de resistencia al cambio y 

involucrarse en nuevos procesos que tengan como consecuencia 

modificaciones a su organización y formas de trabajo. 
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12. La intervenciOn de los sujetos en la evaluación de una 

altarnatLva participativa, presenta una tendencia a adoptar 

patrones convencionales, lo que traduce en no 

i.nvolucrarse asumiendo respuestas fraementadds y 

unilaterales, esperando que sea el animador el reoponsabl~ 

de la evaluación. 

13. Cuando la animación de un proceso participativo estb a cargo 

de un agente externo, sus resultados se v~n aCectados por 

las expectativas del grupo en cuanto al rol a desempenar por 

parte del animador. 

14. Es importante considerar la investigación y práctica 

educativa, la utilización de sistemas de evaluación que 

permitan identificar 1as causas de la prob1emAtica, no como 

problemas aislados aino como producto de una realidad en la 

que está inmerso el sujeto, dentro de la cual se incluyen 

las caracteristicas del siatema educativo que lo forma. 

15. Es conveniente tener presente dentro de la aplicación de la 

metodologia participativa la utilización de técnicas de 

registro conductua1, que permita al investieador verificar 

sus observaeionas naturales co~parándola con información 

cuant~tativa de· las diversas categoriaa con que ocurre e1 

fenómeno de estudio. 



16. La aplicación de una metodologia participativa y el empleo 

de una evaluación de tipo naturalista, permiten al psicólogo 

identificar interpretar loe diversos í'en6m.enos que 

influyen en el comporta~iento humano en su ambiente natural. 

17. Por otro lado es recomendable que el psicólogo en su 

prActica profesional desarrolle una vis!On integral de la 

realidad. que le permita realizar estudios que respondan a 

·necesidades sociales prioritarias. Tal ea el caso, del 

campo educativo que desarrolla acciones cuyos resultados se 

reflejan en el rezago exiate1'lte, los al too: indices de 

reprobación y deserción aunados a la deficiente calidad de 

loa servicios. 
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ANEXO 2 

Dl:JIGRAHA DE l?UES'l'C6-

Coordinación Regional 

Coordinación Regional 
p u e s t o No. de 

Plazas . Coordinador Regional l . Secretaria 

Oficina de Operación OJ;icina de Infomaci(n y An11Hsi1 OUcina d,e l\dminiatraci6!1 

Puesto o. de Puesto ~~.:-~~ 
Dl •••• 

p u e • t o . Jefe de Oficina l . Jefe de Oficina l . Jefe de Oficina . Coordinador . Analista . Auxiliar 
Técnico de zona N* Especializado N Administrativo 

de Zona 

* N: El nQmero de personas que desempeñen el puesto es determinado 
por el INEA de acuerdo a las necesidades. 

~c;i~-~-: 

l 

N 



JU.fabetizadares 

PRONALF 

Sensibilización 

Funciones 

Acción de grupos• 

l\prenclizaje de 
adu1tos 

Método .. 
32 horas 

CONTENIDOS Y DURACIÓN DE LOS 
CURSOS DEL l,N,E,A EN 1981 

El>cuestadores Organizadores Coordinador Técnico 
Regional.es de Zona 

PRONALF PRONl\LF PRONALF 

Funciones sensibilizaci6n Sensibilizaci6n 

Entrevista Funciones Funciones 

Método Acción de grupos Método 

Método Método 

12 horas 40 horas 44 horas 

• Se refiere a las téaú.cas de oonduc:ción <le grup:is 

ANEXO .3 

capoclt:adares 
Aud.liares 

PRONALF 

Sensibilización 

Funciones de 
agentes operativos 

Inparticl6n y ""ª 
luación de cursoS 

60 horas 

Durante este período únicamente el I.N.E.A. proporciona atención grupal y el. método que mplea es el 
de la Palabra Generadora 



ANEXO 4 

DELEGACION IZTACALC01 INDICADORES DEMOGRAFICOS (1950-1980) 

P O B L A C I O N POBLACION TOTAL POR GRUPO DE EDAD (%) 

,. " 
POB.1'>21 c.,;;.ASA DE 1 AAOs = llCMBRES IVJERES 0-14 ,:;i::; ,, _,,._ . • % 

1 950 39 529 19 607 19 922 40.S 56. 7 2.8 so. 4 18.J 

1960 211 964 105 622 106 302 47.0 51.0 2.0 50.1 9.0 

1970 503 066 249 621 253 455 46.4 51.2 2.3 so. 4 9.0 J 
1 

1980 591 455 280 285 303 160 38. 7 58.2 3.1 51.3 1.6 
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ó 1 DESCRIPCION DE PUESTO 1 
PUESTO 

JEFE DE LA DFIC!llA DE INFORl1ACIDN Y ANALISIS 
flJ'OD~-1114•11,.TD 

1 a¡• CI í'""ª' I ,. r e w " 
lndtata ~ -l•H•a.*illdillm.Ml.lioa 0 •••I C!J CON'IUU& 

l,;lllCACION ADllllUlli.tT•ATIVA COORDINACION REGIONAL: DELEGACION ESTATAL 

¡u.91--0n r 1 111.A 
DOMICILIO DE LA COORDltlACIDN REGIONAL QUE CORRESPONDA. 

l. AMBITD DE OPERACION Coord1nacf6n Regfonal. 

11. RELACIONES 

DE AUTORIDAD 

Puesto fnmedfato superior: Coordinador Regf ona l 

Puesto(s) fnmedhto(s) 
fnferior(es): Analista Especializado de hiformac16n y An.f11sfs. 

DE COORDINACION: 

Coordfnacf6n Regional 
Secretaria del Coordinador Regional 
Jefe de la Oficina de Operac16n 
Jefe de la Oficina Adminfstratfva. 

DE COHUNICACION: 

Internas: Todo el personal de la Coordfnacf6n Regional, y-
personal de la Delegac16n Estatal, 

Externas: ·Organismos de los sectores público. privado y --
social de acuerdo a su Smbfto de competencia. 

111. RESPONSAD ILIDAD La persona que desempefie el puesto es responsable 

de que: 

1u:ccnJo1l"ª"Tlt 
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O ES C RIPCION 

- Se integre y mantenga actualizada la Informa- -

cfd'n sobre instituciones y agentes operattvos -
vinculados con los servicios de educación para
adultos. 

- Se efectae conjuntamente con los Jefes de las -
Ortc1nas de Operacid'n y Administración la pro-
gramacfd'n y reprogramac16n de metas y recursos

necesarios para la operacliSn de los servicios -
educat 1 vos. 

- Se establezca un programa de trabajo de las ac
tividades a realizar en su &rea. 

- Se mantenga fnfonn.:\do al Coordinador Regional -
sobre el avance del programa de trabajo. 

- La obtencMn y an&l tsfs de fnfonnac1dn actual -
que provenga de fuentes externas al JnstHuto -
se realicen correctamente, y que permita vali-
dar el registro de la demanda de servtcfos edu

cativos para adultos en la Coordfnacid'n Regfo-
nal. 

- La veriflcacfd'n y validación de los procedfmie!!_ 
tos de control y segufmfen.to de servicios educ!_ 
ttvos por la Coordinacid'n Regional se efecttle -
conforme a polfticas establecidas. 

- Se registren y controlen los resultados de 1as-
1nvestf gac1ones educativas realizadas en la re
gldn. 

- Se realicen las labores de superv1sid'n y segui
miento del sistema de inforrnac16n de la Coordf-
nac1d'n Regional. 

IHCClm, .......... 
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O ES CRIPCION 

- la coordlnacf6n y apoyo a Tas actividades de f!!. 
vestfgacfd'n que se lleven a cabo en la Coordfn!. 

cfd'n Regional. sean acordes con los objetivos -
del Instituto. 

- Se procure la capacftacfd'n, part1cfpach1n y ev!. 
luad6n del personal a su cargo. 

IV. AUTORIDAD ~a persona que desempef\e el puesto cuenta con facu! 
tades suff cf entes para: 

- Drganf zar el trabajo del personal a su cargo. 

- D1senar el programa de planeacfón y evaluac16n-
a efectuar en la regfd'n. 

- Participar en la formulacfdn del ante-proyecto-
anual de su región. 

- Realizar las Tabores de supervfsfd'n y segufmfe!!. 

to del sistema d0 tnfonnacf6'n. 

- Participar en el establecfmfento de estrategias 
para la evaluacfd'n de acciones de promocfdn, --
asf como coordinar su ap11cacfd'n. 

- Coordinar y apoyar las actfvfdades de fnvestfg!_ 
cf6n que se lleven a cabo en la Coordfnacf6'n --
Regional. 

- Verfffcar y valfdar los procedfmfentos de con--

trol y segufmfento de los servfcfos educativos-
operados por la Coordfnacf~n Regional. 

IHC-1·-··-
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V. OESCRIPCION GENERJCA 

VI. OESCRIPCION ESPECIFICA 

O ES C RIPCION 

- So11cftar cap11citactón par11 su personal subor
dinado. 

Apoyar al Coordinador Regional, medfante el an.fl f

sis y concentracf6n de 1nfonnac1ón tanto a nivel -

operativo como admfn1stratfvo. para efectos de re
portes y evaluaciones de la regf6n a su cargo. 

- Integrar y mantener actualizada la 1nfonnac16n 

sobre fnstftucfones. organismos y agentes ope

rativos vinculados con los servicios educatf-

vos para adultos, 

- Partfcf~ar con los Jefes de las Offcfnas de -

Operacfd'n y Admfntstratfva en las actfvidades

de ~laneacf6n, 1nvestfgacfón y evaluación nec~ 
sartas en la operacf6n de los scrv1c1os educa

tivos que se ofrecen en la Coordlnacf6n Regio

nal. 

- Efectuar conjuntamente con el Jefe de la Offc! 
na de Operac16n. y el Jefe de la Oficina Admi
nfstratfV"11 111 pro9ram11c16n y repro9ramac16n -

de metas y recursos necesarios para la opera-
ci6n de los servicios educativos. 

- Recopilar y analizar conjuntamente con el Jefe 

de la Oficina de Operación y el Jefe de la Of! 

cfna Administrativa, la fnfonnacfón estadf'stf

ca reh.cfonada con el comportam1cnto operativo 

y administrativo de la Coordinación Regional. 

- Obtener y analiza!"' la fnfonnacfd'n actual que -

provenga de fuentes externas al Instituto y --

¡Hcac.1"•111n 
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O ES C RIPCION 

que permitan val tdar el regtstro de la demanda 
de servicios educatfvos para adultos en la - -
Coordfnacfdn Regional. 

- Verfffcar y val fdar los pl"Occd1m1entos de con
trol y segufmicnto de los servfctos educativos 
operados por la Coordfnacf6n Regional. 

Establecer conjuntamente con el Jefe de la Of.!_ 
c~na de Operación y el Coordinador Regional, -
las estrategh.s para evaluación de acciones de 
promocfdn, y coordinar su ap11cacf6n. 

Conocer y anal tzar los resultados de las fnve!. 
t1 gacfones educat 1vas rea 1 f za das en 1 a reg1ón. 

Asesorar a las ff guras que lo requ1era!"', en el 
proceso de llenado de documentacfón del con- -
trol estadfstfco de la fnfonnac1d'n. 

- Mantenerse pennanentemente actual izado sobre -
las t~cnfca.s de an.tltsfs, evaluación e fnvest!_ 
gacf~n que su trabajo requieren. 

- Realizar las labores de superv1sfd'n y seguf- -
miento del Sistema de Informacfón de la Coord.!_ 
nacf6n Regional. 

- Apoyar al Coordinador Regfonal en las reunfo-
nes que realice con los agentes operativos. 

- Todas las derds funciones que le sean as1 gna-
das por el Coordinador Regfonal, y que resul-
ten affnes a las mencionadas. 

J•IC:Ga11 P••U 
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O ES C RIPCION 

Vil. REQU IS !TOS DEL PUESTO 

NIVEL ACJ\DEM!CO: Pasante o L1cenciatura en lngenieda. Actuada o --
Area Admtnt strativa. 

EXPERIEtlCIA: H{ntma un ai'lo en el &rea de 1nformact6n y an&lts1s. 

EDAD: Mayor de lB anos. 

SEXO: Indistinto. 

ESTADO CIVIL: Indistinto. 

CARACTER 1 STICAS Sentido de organtzactdn. 1ntc1attva, sentido de - -
DESEABLES: cooperac16n, discrectcSn, fac111dad de pa1abra y di! 

pontbi11dad para vhjar. 

COHOC !MI EHTOS Conocimientos relacionados con Sistemas e tnfonn&t.!_ 
ESPECIALES: ca y Ann tsh Estadfsttco. 

1~gai1•·•"· 
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ANEXO 7 

PERFIL DE SUJETOS 

Estado Antiguedad 
Sujeto Formación Profes ion al Edad Sexo Civil años 

1 Sociologo 36 M e 10 

2 Pedag6ga 28 F e 7 

3 Trabajadora social 30 F s 7 

4 Maestra 40 M e 2 

5 Psicóloga 28 F e 6 

6 Trabajadora social. 25 F s 4 

7 Psicóloga 39 F e 9 



AH E X O 

HOJA DE REGISTRO 

N' DE PARTICIPANTES: -- t1• DE ASISTENTES: ----FECHA: --------

SESIÓN N' ---- HI' ------- HF ----- TT 

TEMA -------- REGISTRADOR ----------

sl s2 s3 s4 s5 s6 s7 

l~I wl (B) 1 (G) 1 Total 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Total 



ORGANIZACIÓN Y Ülffl"ENIDOS DE LAS RB.tHOOES 
ANl:.. .. :o 9 

ME S N• DE 
ASPECTOS ABORDADOS SESIÓN 

llgostc. 1, 2 Presentación de participantes, introducción, prc:ipQ 
sitos, di.n&nica, fOl."?T\llS de cva1u1;1ei6n y conocimicñ 
to y aclaraci6n de expectativas. -

3 4 l\nál.isis dol concepto de educaci6n de ndu1tos, pro 
blcmlitica lcl:or~. -

s Rcforzaniento de los prop6sitos de las reuniones y 
rcdefinicl6n de ~tativaa. 

6 Inducción al an!ilisis de furcioncs (J.nportancia y 
repercusión en la resolución de problanas} 

7 Jl.nálisis de las funciones generales del CXXll"dina 
dor técnico de zona ( t6:cnico-pedngógicas, opera -
tivas, aaninistración, segu!micnto y cmtrol) -

•• 9 Anilisis de funcio~ téatlex>-pedagógic:as ~ acti 
vidades (capacitaci6n, asesor!a, supervisión y eva 
luación). -

Septiembre 10, 11 Mfilisis de funciones cperativas (plareaci6n, orrJ!. 
niZaci6n de servicios y contro1) · 

12, 13 Análisis de funciones administrativas (sistana de 
informaciál, pago de gratificaciones, acreditaci.6n 
y c:crtificacl6n) 

14 Inte;ración de funciones por &nbito de ncci6n. 

15 Discriminación entre fUnciones y activtdades. 

16 Elab:>raci6n de dfograma de fun:iones. 

17 ReVisi6n del diagrama de funcicries 

lB, 19 Identificaci6n de necesidades para la olal::oraci6n 
de o:>ntenidos para reforzar la formac:iln. 

20 Aclaración de expectativas y redefinición de roles 
de cada participante. 



H E S 

Diciembre 

N! DE 
SESIÓN 

21, 22 

23 

24 

25, 26 

27 

32 

33, 34 

ASPECTOS AllORDADOS 

Suspensión de trabajo de grupo para el análisis 
individual de sus necc.>sidades de fonnación y for 
mulaci6n <le prcpuest:.'.ls. -

Definición de contenidos tand.t.icx:>s y puesta en -
canún del l:encficio grupal 

Trabajo de i.nvestigaci6n individual. 

Trabajo de investigación individual. 

Prcscntaci6n de trab.J.jos <le investigación i..ndivi -
duales ante el grupo. 

Visitas a presentación de tr¡ili:ajos i.nd.ividualcs -
ante agentes odu~tivos 
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