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INTRDDUCCIDN 

A·::.tL1almente 1 mas qL1e nun::a, ::;e impone un reto a 

nuestra na.: ion, desarrollar y salir victoriosos de 

la batalla. ec:onomica, pollt:ica. socidl y educati'la qL.1e se ha 

presentado en el actudl momento de cambio, en el que destaca la 

necesidad de elevar la prodLtctividad en cantidad y calidad del 

trabaje. 

Para el cumplimiento de este objetivo, todos los 

trabajadores dt. las empresas deben perfeccionar incesantemente la 

técnica, la tec:nologia, y la·· orgd.ni::ac:ión de la producción y 

sobre todo meJot·ar la calidad de los p1·oduc:tos sin dejar de lado 

el de$arrollo integral individual de cada trabajador. 

Pero para que ten9a é>:i to esta labor, es necesat"io que los 

trabajadores sepan detectar pot'" sl mismos y resolver sabiamente 

las ta.reas creadorae, técnica.~, tecnológicas y organizativo 

económico - sociales que plantea la vida. 

Por tal motivo es que surge la precc:upaci6n que ¡¡ctual111ente 

tiane la Educ.ac:ión para Adultos que la.boran en los centro~ de 

trabajo; formau· a los trabajadores en liU desarrollo integral como 

persona~ y como sujetos productivos para la empresa a la que 

prestan sus conocimientos, habilidades y actitudes. 

Es esta lir.ea da la Educación para Adultos, la experiencia 

Qi..te se ha venido adquit· iendo en el lnst1tuto Nacional para la 



Educación de los AdLtltos, du1~ante lc;s O.ltimos dos años dieron 

origen a la motivac:ion personal para elegir y desarrollar el 

presente trabajo. 

Se podría haber visualizado tranquilamente el devenir 

histórico del INEA, sin complicarse la e~:istencia, sin 

comprometerse, se pudo ser un testigo más de la azarosa vida del 

Instituto, 

~inherentes a 

que por ser 

esa juventud, 

tan joven presenta los problemas 

esto podia no s!gnific:ar para el 

sustentante la mé.s m1n ima preocupación o incomodidad. 

Empero 1 fueron una serie de inquietudes y compromisos los 

que, primordialmente llevaron a plantea.rae interrogante¡¡ tales 

comer ¿ de que maner·a iie puede colaborar efectivamente can el 

INEA ?, ¿ de qué forma la permanencia en este Instituto podria 

ser má• pr"oductiva ?, ¿ de qué manera se podria ser un sujeto de 

desarrollo para el INEA ?, resumiendo: ¿ qué deberla. proponerse 

al Instituto Nacional pa~a la Educación de lo& Adultos, como 

pedaQogo, para contribuir má!!i a su enriquec:iiniento ? 

Esto condujo analizar las experienci•s que como 

colaborador de il&te Instituto han sido adquiridas en 61 y en esta 

postura, no se ha podido desconoc:er la existencia en el INEA 

de algunos problemas que se presentan durante el proceso 

enseñanza-aprendizaje, esencialmente en el contexto labol"al. 

Il 



El trabaJo esta c:impuE:r:;i;;o por las slgLDer,tl""!!: partes: indice, 

int1 .. oducci6r. 1 seis c .... 1pl~L1l•:>S~ con<.. J.L1;.iones y re:c¡;mendac1o:.ines, una 

~, .. r..ipuest.:;, bibl1c9raf1a ~· ¿:..nCif>:o.:>. 

El cap1 tL"lo pr1me1·0 ti-ata de las ba=~~ teOl"'icas sobt"'e la 

pedilgogia y educación de adultos. lé:!. educación y cor1c.2pción del 

hombr~, la era moderna y la educacl.On, asl como, las pr1ncipale::; 

co1·rümtes andratJ:ll)ica.s, 1.-:is c.:;.t'acteristicas del C<'J.mno de la 

educación de adultos, finalmente se describen las perspectivas 

.-Jel p:::dagogo en el campu de !a ·~dLlCi:\C ión de adultos. 

En el segundo capitulo describf..>n brevemtnte 

antecedentes h.istoricos de la ed1..1c.acién dt:? adultos, iniciando 

desde la épocc independentista, l':'l pcrfiriato, el gobierno de 

t=rancisc:o I Madero, la obra do V?sconcelos. el m.:;.;-:1mato. ademas 

de Ca.rdena.s y la educacion social1st.:,, Torres Bodet y sus 

aportaciones, la t"eforma educativa de 1q12, asi como las medida5 

do la educ:ac.iOn para todos, para finalizar con la Modernizaciór1 

educativa, que ac'tualmer1te está cwb1"'~ndo mayor relevancia et: 

todos los ambitos. 

En el tercer capitulo se dan a conocer los antec.edentes del 

InstitL1to Nacional para la Educación de los Adultos, su creación, 

la atención a la demanda, fundam~ntos jur1dicos y r.l Programa de 

Educación Bási\::a en el c::uci.l se memc1onan su objetivo general, 

sstructura. fundainentos metadol6g1cos y enfoque de atencion, los 

!ll 



modelos de a'tenc:ión, la operatividad del circ:ulo de estudio y 

t1nalmente lii. cperac1on del pr•agrama en los Cent1"os de Tra.ba..10. 

El cuarto capitulo hac:e referencia u la Educación básica en 

los centros de trabajo, su contE·}:to soc:ioeconómico, la relación 

educación y prodL1ctividad, el centro de trabajo como altarnativa 

de educ:ac:ion, asl como las actividades de educ:aciOn no formal a 

informal, para concluir con la .::apú.Cltación y educación de 

adultos. 

En el quinto capitulo, en primer término se hace referencia 

a el aprend1 =a.ie, lo que aprendemos y cómo lo aprendemos, 

asi como el 

aprendizaje t 

proceso de aprendizaje, la transferencia del 

la metodolog1d del aprendi~aje, en segundo 

término, Sri' analiza qué s;on las técnicas de estudio e 

estrategias de aprendizaje, para concluir ccn las tecnicas de 

eatudio que propone el INE(.\. 

El capitulo sexto, constituye. una segunda fase de la 

investigación, hace el análisis e ~ntegración de los resultado• 

obten1dos en la investigación de c•mpo desarrollada en los 

circulo: de estudio dul centro laboral del Palacio Legislativo. 

El trabajo termina con la presentación de la propuesta de una 

gula para la elaboracion de textos auto-instruccionales sobre 

tecnicas de estudio u estrategias de aprendiza.le, dit~igidos a los 

adultos en cen+:ros de trabajo; ademas de conclusiones, 

recomendaciones. bibliog1~·3.f1i4 y ane>:os. 

IV 



CAPITULO 

B A S E 8 T E O R I C A 8 



1.1 PRESENTAC!ON 

En toda acti·ddad educat11.Ja, se requiere orientar, analizar 

~ integr~r fun=lon~lmente para efectos prácti~o= los componentes 

de la ;;ituac:¡cn didác:'tic..a, l.:i: cual, se inteqra de los elementos 

edur.;·dor - educando, contenido, metodo y objetivos. 

Es import,:¡nte mencionar qLte estos componentes no pueden 

:::ontemplar~e aislada111i:;ntc, para contemplarlos habrá que 

considerar la realidad = la que pertenece el educanda "su mundo 

pr-opio" y adem.:..s su estructura cognoscitiva~ 

Dur:lnte el de5arrollo de este cap1tulo se dan a conocer 

aq\.\ellos aspC?c:tos relevantes de la Pedagog1a, Educación de 

Adultos, Cor1·iantas Andra9091cas, as1 como el proceso de 

aprendi;:a,1e del Adulto. 

1.2. PEDAGOBIA Y EDUCACION DE ADULTOS 

Como consecuenia. de las exigenci~s económ1c:as de nue»tros 

tiempos, la cducaci6r. de los ad1..1ltos ha. venido a ocupar un lugar 

impart;.nt~ en el ffidr'c...:; de los s1:5i:er.~as educ.:-.tivos en casi todcs 

lo:: pa1•:es del mundo, pero aspec1aln1entE.• en los llamados 

donde el analfabetismo y la falta 

báSlC.a entre los integrantes de la poblacion 
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Por esL~, la educ~cion J~ los a~ultc~ ao ha 

C")f",VE:r t1do •.:.:n .·.n l'.:.::1mpo p1•ofes1L,r1c.'ll d.:: t"L::Cie:nte c:re:ac"!.on y 

creciente "".uge. Sin >:?mbarrJª• del 111Lsmo mtJdo que o..:urre con todos 

los demets c:~rnpco.. de lé'. edL1cac 1ón en general y de la oedagog1a en 

pat't¡c~tl.;.or·, e! que se refiere a la educacion de los adultos no h.a 

estado e::ento de pLmtos de vista controvertidos como consecuencia 

del surgi niento de corrhmtcs y escuelas diversas. 

Aunque puede s~ñalarse que la mayoria de iC.s sistemas 

educ:.ativos del mundo han expet•imentat..10 de alguna manera diversas 

pr.tlcticas de ~dLlCación de adultos, la mayoria de los autore5i 

con su 1 f; a dos coincide en serta.lar que es a partir de la 

terminación de la Segunda Guerra Mundial cuando, en los paises 

más desarrollados, comienza la preocupación por atender de manel'a 

particular, desde el punto de vista educativo, a los adultos. 

Esto tiene evidente relación con el proceso de reconstruccion 

econ6mic:a que era necesario tanto en Japón y Alemania, como en 

todos los paises europeos que padecieron en mayor medida la 

devastacion de la guerra. habían perdido en los campos de batalla 

a porciones significativas de su püblaci6n económicamente activa 

y, por tanto, requet~tan con urgenc.1.a la formación de nu~vas 

iuer~as de trabajo. 

Como lo señala Jaime Calderón, gradualmente "la e>:pansión 

del capit~lismo y de las economias planificadas generalmente ~n 
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la llamada 'rt?voll.tc:ión e ienti f ica-técn1ca.', desbord6 los 

requerimientos ele la m.lno de obra. calificada" (1). 

"Toda esta innovación de los medias de producción mediante 

los procesos de ~utomatizac:ión y otros avances técnicoa, como el 

empleo de la ciberr1etica, la qu1mic:,;.. y la nuclea.rización como 

fuente energética, tuvo profundas repercusiones ec:onó~ic:as, 

politicas y culturales en las sociedades industrializadas" (2). 

El financiamiento estadounidense a la recup•raciOn europea 

y, en cierto modo -que casi nunca &e menciona-, el.orgullo de 

los paises derrotados, acelero la necesidad de formar nl1avos 

cuadro& productivos. La educación de los adLlltos era, a la luz 

de esos tiempos, la respuesta a la necesidad de reciclar a los 

trabajadores adultos o mé.s bien, ¿, la clase trabajadora y a los 

técnicos de nivel intermedio par• poder aprender y manejar 

Optimamente la nueva maquinaria y de los proceso& técnicos que 

este hecho conlleva. Es en este mo1n~nto cu.;;.ndo la educación de 

adultos se convierte en el punto de reflexiOn acerca· de laoa 

concepciones educati·-1as anqt.li !osadas, que se ven reba•adas por el 

vertiginoso avance cient1fico y tecnológico. 

(1) CALDERDN, L. V. J. Pedayogi" ~ Edueaci6n ~ Adultps. p. 27. 

(2) Id...,. p. ::s. 
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El mismo auto1~ que se cita observa oue "la obsolescencia de 

los conocimientos, el aumo:nto del tiempo 1 ibre y la mov'i l idad 

oc:upac1onal son tan sólo algunos de los fenOmenos que la 

revoluc:i6n c.ientifica-téc.;-,ic:a puso de manifiesto y permitió 

vislumbrar la necesidad de una nueva educación. En este sentido, 

la edL1c:ac:ión de c::\dLtltos dio pie a un replanteamiento global de la 

educación no sólo al papel que por si misma pudiese cumplir 

como un subsistema estratégicamente importante en términos 

econ6micos y 

trascender y 

educativos. 

romper con 

A su vez, 

los modelos 

se consider6 aprmniante 

convencionales de la 

enseKanza for~al que manifiestan una crisis profunda en los a~os 

••••nta. Sut·ge asi la propuesta de la educación permanente como 

la ideologia educativa aue orientaría la educación en Qeneral y 

la educación de adultos en particular" (3). 

Por lo que se refiere a la educ.aciOn permanente, René Maheu, 

quien fuera director general dr= la Organi:zaciOn de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO>, 

M!l'ra.la: 11 La educación permanente es una idea que nació entre los 

especialistas y los animadores de la aducaciOn de los adultos; 

dicho de otro modo, nació en medios e>:ternos al sistema escolar y 

universitario tradicional; y naciO también más del contacto con 

la realidad social y económica de la vida real que del contacto 

(3) Idem, p. 28 
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con el •....1r1ive1~;;;0 académico. Y~ pcr supuesto, la noc1on de 

educac1ón permanente 5E' extendl6; en consecuencia, se ampli6 

con~idcrdblemente. Sus relaciones: con los adLll tos no son 

exclus1~as. Pera de este origen parcial ha conserv~do algo muy 

importante: el sentido di:.- que el s1ste111a de edl.l.cación actual, tal 

como está institucionalizado, no es suficiente. Y no le es 

porque está confinado a una parte de la población que, por su 

edad, cumple el papel de mar91nada; hablo de los jóvenes, incluso 

de los adolescentes. Esta educ:a.c:ión tradicional tampoco E:S 

suficiente, porqL\e está orientada en un sentido que no la pone 

inmediatamente en contacto con la realidad d~ la vida y de 

la sociedad ••• ''(4). 

En general, los principios en loo;; que se basan tanto la 

educación permanente como la educación de adultos, son~ un mayor 

interés por la dQmocratización de la enseñanza; otorgamiento de 

gran importancia al autodidactismo; la fuerza de la 

desescolarizaciOn y Q.l empleo de nuevos medios y rec:ur&os 

didácticos. Esto, c:omo consecuencia del cuestionamiento de tres 

conceptos inherentes a la educación tradicional: el espacio, el 

tiempo y el acto educativo. 

(4) BIBLIOTECA SALVAT DE GRANDES TEMAS. be educación oermanente. 
p. 72 
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Tras la conclusión de la Segunda G ... lerr.:. Mundi~.l, la 

preocupación de los peda9ogos y los sis.temas oficiales de 

educación, se acentúa en lo que se refiere a la educación da los 

adultos. 

Se pLtede seña.lar, en s1ntesis., que la educación de los 

adultos está relacionada.con las necesidades de la sociedad y que 

a su vez., es un factor importante en las posibilidades de 

desarrollo $Ocial de los países. 

Como fenómeno social, la educación no asta libre de 

diferencias fZn la. forma de abordar los problemas de su campo de 

trabajo, como ocurre en todas las diwciplinas sociales, por lo que 

•S necesario hacer una revisión de las distintas concepciones del 

hombre en relación con la educación., tema que se abordara en el 

&iQuient• apartado. 

1.3, LA EDIJCACION Y LAS CONCEPCIOllES DEL HOl'lllRE 

Educ•r se de17.iva del verbo latino educare, que •ignifica 

criar o alimentar; ~•i mismo educar• proviene del verbo antiguo 

eMducere, compuesto por la preposición ex, que •Mpresa hacia 

a.fuera, y d1.1cere que equivale a conducir o ll11var. 

La primera acepción hace referencia a la idea de nutrir e 

implica un proceso de afuera hacia dentro, la segunda encierra la 

idea opuesta, ] a de el:terioriz~r el conocimientoª 

11 



Cada época genera una imagen especial del hombre, ilAAgen 

que produce una teoría de 1.:1. eclucat.:ion y de cada teoria educativa 

surgen distintas maneras de enseñar. 

As1, 

educación 

han existido diversos y variados conceptos de 

a través de la historia pedagógica, siendo estos 

algunos de los que a continuación se mencionan: 

a) bit educación ~ preoarac16n. Concibe a la educación 

como un proceso de prepatacién para llegar a aloe, o 

e6tar dispuesto para algo. En esta concepción los 

educandos, ni~os, adolescentes y adultos, ae preparan 

para un 'fin ulterior. 

b) be educación ~ dpsarrollo. Teor1a que distingue dos 

puntos de vista, el de la educación como crecimiento y 

•l de ésta como desenvolvimiento. El primar •nfoque 

se;{ala que el crecimiento •e limita de acuerdo a. la.s 

capacidades y potencias vitales d•l individue. El id•al 

es que el hombre individualmente se d••arrolle hasta 

donde le permita su ser·, las 'fuerza• en ~U existent•s. 

El •egundo enfoque considera a la educación no como 

crecimiento 5ino como desarrollo de pod•ras latentes 

hacia una aspiraciOn ideal. Esta aspira~i6n o meta es 

algo más qu.e un proceso natural, es un movimiento 

progresivo hacia algo que está ccur"riendo. 
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~'º- d~sciJlin.; J.orrn~l_. Esta t~orio 

.;;:.paree ia p1·1m:i~ios d;:;l s:glo XVlll, su pr1ncipal 

sustentantl:: fut,;: l.oc.:.0 1 (!l.i1er, me11c1onaba qwe el espir1tu 

es corno t111a hDJ·:i en bl.3n•.:o y est~ t.lotado ::li:- c:iertai5 

faculladt·5. l.::•':' t:ll~les p~r.:: ser convertidas en fuerz¿..s 

ef.icaces pttedt:n sot• at11estt"c-.das por la educacion. 

Por lo tanto, ~,ara Locke er~ or1mot•idial el e3crc1c10 o 

1.:. pt"'át:ticc< de la.5 f.:tcult:ctdes del espir1tu hastd que se 

d> b.ü ~1ón ~ construc~. Este enfoque parte de 

una r:oncepcicn ps1cotogica, nl representante principal 

de esta tecr•ia fL.1e J. F. Herbart, el cual pcstul~ba 

QL'C el set~ humano carecG d~ facultades innatas, que 

constituye un"" unid~d ~n blC1nco que al nar.:er no trae 

contenido alguno, en cambio afirmaba que posee un sólc 

poder; el de comunicarse con todo lo que le rodea, por 

modio del sic;;tema nerv1os;o y a través de ese poder va 

adqL1iriendo 

lmidad. 

los ccmocimientos que van confi9urando la 

e> ~ educación ~ f2rmac:ión. Este concepto sostiene que 

t;ad;i mJucac:ión implic:P formaciOn interior, el proceso 

interno de aL1todE.'.Senvolvim1ento. 

El trabi\jc se can·1ierte en medio de ei:pres;.On de la 

creatividad humana. El f1n supt~emo de la educación es 



loyrar el perft..?cciona.niento del ser humano ha~ta 

t.tn estado eq1Ji 1 ibrado y armónic::c. de 

personalidad. 

f) 6-ª. educación ~ .f ... i:mción ~ 2g, li! ~_ili!, e;:;tc 

enfoque considera a la educ::a=ión como func1on es~ncial 

de la vida en comunidad. Ernesto Kriecl~, uno de sus 

exponentes, afirmaba qu~ cuando se contempla la vida y 

la acción de la comunidad se descubre el secreto de toda 

educación. 

Después de la breve e>:posición de algunas de las teor1as 

educativas, se puede conclu1r que cada una de las concepc::ianes 

hablan de la necesidad de e~ucaci.ón, para obtener conoc1mientos y 

para lograr un desarrollo en el s~r humano, considerando a la 

educ:ac:i6n como el factor de organización y direcc:iOn para el 

desenvolvimiento adecuado del hombre. 

1.3.1. LA ERA MODERNA Y LA EOUCACION 

Incidiendo en el tema de la educación se revisarán algunos 

enfoques del profesor Bogdan Suc:hoclolsk1, miembro fundador de la 

Sociedad Europea de Educación Compa,....adat y autor de varios libros 

sobre filoscfia de la edLtr:aci6n. 

Respecto a la educ.ac1on Suchodolsld plantea los siguientes 

cuestionamientos: "¿ cuál es el prap6si to de la educación ? ¿ es 
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~w objetivo adaptarse a la civilizacion moc:H:.•rn<J., y por 10 tanto, 

una preparación para participar en el c:::urso de su desarrollo 7 

¿ es una llamada h'3.ClR el perfeccionamiento co11lp le to 

sist~mát.ico en los campos que requieran un control 

inteligente 7'' <S>. 

El autor señala que "educár es diffcil y arriesgado, porque 

se educa para el futuro." (6J. En la actualidad nadie sabe qué 

tipo de reorientación se requiere en via.s del desarrollo de la 

civili.:ac:ión moderna., para liberarla de varios problemas y 

realiza.r el bien común universal. 

Es bien cierto que la educación Jueoa un papel primordial 

en la revisiOn profunda y sistemática de la opinión pública 

actual, acarea del progt"eso y del desat"rol lo, concebidos corno la 

acumulación individual de riqueza, a la cual la educación 51:) 

encuentra supeditada, en gran medida, lo que se r-ef leja en el 

énfasis que se pone en los progr•m•s educat1vos • los 

contenidos que buscan dotar al estudiante de herramientas para su 

integración a la vida productiva, lo que no carece de 

importancia, pero sl::! observa una incipiente •teni.;i6n a te11as como 

los efectos del progreso y el desar·rollo, asi concebidas, ñobre 

(5) SUCHODOLSl~I, B. ~ación oF?rmanenta :t creatividad. p. ó2. 

<6> Idem. p. JO. 
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la ecologla, la demografia, la igualdad, la justicia social, la 

autonomía, la partic:i?aci6n, la. satisfacción de las necesidades 

b,¿,.sic:as de la población, lo que limita las posibilidades de una 

toma de conciencia sob1•e dicha pr-oblemática. 

Por otro lado, la educación debe con5iderar prioritariam•nte 

la forenación, en el &er humano, de cualidades de vida mediante el 

an•limis de la aplicación de los pt~incipioa del ser sobre el 

ten•r. En la actualidad el principio que funciona 

predominantemente es el de tener, &u significado es la 

acumulación de los m~s diversos bittnes, y la ejecución del 

poder. La ttducaci6n al ser reflejo de una sociedad y confiQurar 

un elemento del sintema, proyecta los fines que la misma 

perai9ue, ya que es este caso la •ociedad capitalista actual 

tiene -a tend•ncia a valorar al hombre silgún la• pose•ione& que 

ten9a. En la aapiraci6n por aumentar l•s posesionas .. choca 

con la resistencia de la realidad material y sgcial, con las 

objetivos de los demás. E&to tra• como consecuencia nu,..roEOS 

conflictos, ya que el mi to de la riqueza puede ne9ar lo• valores 

-.ciale• y d-truir la igualdad, la justicia y la participación 

ca.unitaria. Al mismo tiempo que suele acentuar la eMplotacién, 

la manipulación y la violencia. Es un error que la vida humana 

encuentre su sentido en el tener por el placer de tener, sin otra 

perspectiva, cuando puede y debe encontrarlo en el desarrollo y 
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superación en todos los .-:~mbitos E-m lo::; CL\ales se desenvuelve el 

hombre. 

En los últimos años ha surqido la inquietud de revalorar el 

enfoque humanista. El principio de ser, expresa el deseo de ser 

alguien, su fin no es tener algo.. L~ vida orientada de acuerdo 

con este principio prc.ivee al hombre de mayor poder sobre su 

propio destino. Las aspir·aciones para ser o l le;or a ser alguien 

no crean 1;ituacione§5 ni condiciones de é~tito sobre los demás. El 

objetivo •s hacer alguien de uno mismo. 

Para complementar lü visión, referente a la educaciOn para 

adultos, en el siguiente apartado 5e hará revision de las 

corriente& andragógicas, que permita tener una vis ion 

globalizadora de esta población. 

1.4. PRllCIPALES CORRIENTES AN~ICAS 

1'La andragog1a ha surgido de la propia experiencia educativa 

que nos ha tocado vivir dL!rante ciertos años, ya que toda ciencia 

•e d•riva de la experiencia y es alQa práctico, realizado en 

nueatra atnbiente. La andragog1a viene a ser la re9ultante de una 

nuev~ conce:pción de la educación de los adul toe, pera de la 

educación del hombre como unidad biológic~, como expr•sión 

psicológica, comu una realidad socidl. Por lo tanto, la 
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educi.\cion de adultos abarca la et.=.pa mas lar9a de la vida hum•na 

y como tal req1..dere de un tratamiento especial" <7). 

Si a la pedagogia le intereso:\ la psicologia del aprendiza.je 

del hombr•e en toda!:i los niveles educativos, la andragogia se 

apoye. en la psicologia evolutiva, la ps1colog ia del aprendizaje 

del ad~lto, la psicologia social, ya que trata con un &er que 

trabaja en la vida social a través de la familia, comunidad, 

sindicatos clubes etc., y por lo consiguiente es un hecho 

importante y diferente que asi como al niño se l• conduce • la 

escuela para. gLliarlo en la adquisición de 109 priraeros 

conoci•ientos, ··1 adulto a.c:ude a sus asesorias por un acto de 

voluntad. Adem6.s de que en el adulto hay motivacion•s e interés 

• que parten de la vida •acial, del medio, del trabajo y busca 

matafi que él previamente se h• trazado. 

La concepción permanente del proceso educativo debe, hoy dia 

••tructurarse sabre dos pilares: padagoo1a y •indraoogia. 

La pedagogia tiene la re&pon•ab i l idad de sec;,uir 

profundiz•ndo tecnicas, m~todos, etc., •decuados a cada etapa del 

hombre¡ y la andr•gogia, por •u parte, proporciona la'técnica y 

proce5os para continuar educando al adulto. Es decir, que ambas 

<7) ADAM, F. Conferencia pronunci@da ru). ~ S.minario 
Latinoamericano-Alemán sobre metpdoloola Q_g. 1ª. rducaci6n 
Q.!t!. adulto. ICECU, San José de Co•ta Rica, octubre de 1980. 
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ciencias van a estructur·arse y a sLt 11e:: estruc:tut·arán el sistema 

educ~tivo futuro. 

A partir de la 19a Reunión de la Cbnferencia General de la 

Organización de las Naciones Unidas pa~a la Educación, la Ciencia 

y la Cultura tUNESCO), que se celebró en Naircbi del 26 de 

octub~ .. e al 30 de noviembre de 1976, 11 Qe obtuvier-cn resultadcs 

positivos en lo que se refiere a aclarar el alcance y la 

naturaleza de la educaciOn da los adultos, Ee definieron sus 

tare•• y ae foreulá.ron propL1estas contructivaa para su 

org.ani:zaci6n er. la esfera nacional e internacional, además de 

que •e plantearon recomendaciones relativa• a los métodos de 

enseñanza aplicables a la educación de adultos, fftoatrando 

elementos nuevos e interesantes11 (8). 

Es de esta manera come la educación de adultos viene a 

designar la totalidad de los pro~esos orQanizado& ds tlducacton, 

sea cual sea •u contwnido, el nivel o _.todo, sean formal•• o ne 

formales. 

En materia de educüciOn de •dultos, los postulados 

andra;OQicos que se consideran &ctualmente son los siguientest 

<8> AVALA, R. 1X Cpn1e~encia General ~ Educación E!!t Adultos 
Q.g .li Organi:::ac:ión gg, JA UNESCO. Na.erobi, 1976. 
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1 > La t.:dui.:ación d~ ¿,.Jultos deb~ =.er c.:onsiderad<:t como un 

SLtt•c•::iri junto inh:grado en global dt~ 

2) L"' expres1.:in ~duc.i\ción perma.nt=nt.... desitjn¿¡ un proyecto 

global i?nca1111nado a des:arralL"lt~ tCJd.OHi las posibilidades 

de form .. u.:Hm dentro y ·fuet'a del sislema educativo. 

3) El hombre 05 el agente de su propia educac1ón por medio 

de la interacción permanente de sus acciones y de su 

refle>:i6n. 

4) La educación permanente, lejos da limitarse al periodo 

de esc:olaridad, debe abarcar todc:.,s las dimensiones de 

la vida 

'S> Los procesots educativos, que rigen a lo largo de la 

vida de un individuo cualquiera que sea su 1orma deben 

considerarse como un todo. 

De una manera muy general se mencionaron algunos de 

los aspectos mtt.s relevantes en cada una de las corrientes 

andrac;,09icas; por lo tanto, se deduce que los objetivos de 

la educación permanante. no se reducen al campo educativo, sino 

todo lo c~ntrario: ld familia, el trabajo la politica, los 

medios de comunica.c1on scici.ul, las diversiones etc., forman 

part8 de esta educacion. 



l.5. CARACTERISTICAS DEL APRENDIZAJE EN EL ADULTO 

El aprendi;::aje en el adL1lto 1·1a ri:c:ibido tantas defuiiciones 

como el n(1111aro de corrientes que sobre el .axisten <c:onductismo~ 

neoc.onductismo, c:ognoscitivismo, humanismo, etc.). Para Jean 

Piaget, el aprenrJiz:tje es 'un pi·oceso de ;;;Ltcesi vas 

reestructuraciones de los esquS':'mas intt:rnos del sujeto en 

interacción con ellos objetos de conocimiento, modificándose 

l"'eciprocamente" (9). 

Como se puede observar, para Piaget el c.o:1mbio de conductas a 

di Ferenc:ia Ce ott"'as corrientes, 110 s;~e- da únicamente en el sujeto, 

sino qlie se cntit?nd~ como un oroceso de intarac:c1ón entre los 

obj~tos que modifican o transformar las pautas de conducta del 

sujeto y err alguna form-l ci los obJl?lo5 mi"imos y entre estos, el 

sujeto y el medio. 

"Una de las finalidades del aprendizaje es qL•a el alumno 

comprenda su propia identidad y sus c.ircunstanc:ias, encL1entre 

e:<pl icación a su real tdad inmed1ata y al univ~r::;a del cual forma 

parte, logrando Llna Vlsión de sf mismo y del mundo, que le 

permita transformar propio se1~ y su5 circunstanci~s'' C10), 

(9) INEA. Fundamentos ~ Line~mieqt<:is Q.e.!:i! 1ª Evaluación del 
aprendiza iE fil!. fil~- Oc.e l. Méx1c:o, 1 abril,. 19'89;" 
P• 3. 

(10) Idem. p. 4. 



apropiándose a.st de los c_onocimientos con base en la comprensión 

Y de la memorización que es producto da r·eiteración. 

"Por lo que aprender no significa repetición ni r&ipetición 

mec:~n1ca <sii:), sino que el sujeto ac:c1one sobre el objeto de 

conocimiento, o Jos efectos de apropiarse de él y 

trant>forma.t'lo" < 11). 

Ello requiere lo que se conoce como Procesamiento de la 

Información, en el QLte se considera que para que un sujeto 

aprenda debe estar motivado y sOlo es posible cuando el material 

que •e le presenta está en rela1:iOn con la estructura conceptual 

que lo denomina. 

No bastc;i. que los materi.?.les edui:ativos sean adecuados a la 

realidad del adulto, ~ino que además la 1~elacion entre Ssiaesor y 

educando es ft.1ente y motor del aprendizaje. Entre el asesor y el 

educando se establece unP din~mica mu> particular: por una parte, 

el asesor trasmite .. ~¡ educando el deseo de que éste apr•nda y por 

otro, ~l alumno muestra ir1terés si detecta que ésto as en 

st.t beneficio. Esta dinámit.:a transferonc1al permite que cualquier 

temAtica 

garantice 

tt"'abaja.r sea abordaoa c:on interés y pr6.cticamente 

aprend.izaJe. 

C11l Idem. p. 4~ 



Uno de los aspectos más importantes en el proceso de 

aprendiZaJ•ól es lo que el individuo apo1·ta a la situación misma 

del aprendizaje, es el resultado del procesamiento de la 

información, a través del cual los procesos mentales ba&icos 

<memoria, y .:..tenc16n) las representaciones cognitivas 

(imaginabilidad, redes semánticas, esquemas, cateraorias> y los 

procesos cognitivos complejos <comprensión, pen:amiento y 

resolución de problemas), contribuyen a e&te fina 

En el nive~ de.enseñanza media, los adultos, de Acuerdo a au 

estructura co9noscitiva, se encuentran en condiciones de actuar 

en el más alto nivel intelectual, teniendo posibilidad de 

incorporar información amplia y complejaª Situación que •e 

presenta por sl sola insuficiente, pues sucede que aunque se 

encuentren •n la etapa más elevada de desarrollo intelectual, no 

poseen las herramientas metodolo9icas ildec.uadas no sólo para 

incorporar dicha información, sino para realizar su aprendizaje. 

11 '9unque en forma general, se entiende que el aprendiz•je 

es un cambio en la conducta de un organismo que resulta de la 

experiencia anterior, es preciso profundizar en el cómo se 

realiza este aprendizaje. AusLtbel, presenta su teorla cuy~ 

idea central .e el ~prendi=aje significativo, que reside en que 

el alumno tenQa capacidad y disposición para relacionar algún 

aspecto de su estructura de canee: imiento (algo que ya conoce) o 
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un material nuevo, ~l cual debe ser relevante para que el alumno 

lo relacione en iorma intencional" (12>. 

La disposición pat~a relacionar lo nuevo con lo anteriorment• 

conocido, re~ide en muchos casos además de un interés y 

motivaci6n, en el manejo de la.s herramientas mmtodolOgica!i da 

estudio que filciliten y sirvan de enlace, pues Al desarroll•r•e 

é&tas en for•a si•temática y adecuada p•rmiten que el ••tudiante 

que la& utilice, tenQa el nivel mas bajo de an•iedad qu• el resto 

d• sus coepañeros ante las eituaciones nuevas d• aprendizaje. 

Esto permite que se preste mayor atención a las contenidos 

nuevos y qu• el aprendizaje se r•alice en IQ9jores condiciona• ya 

que al utili~ar en forma constante y ad•cuada las t6cnicas d• 

estudio, se facilita el poner en marcha las operacione• 

intelectual•s a.decuadas que lo¡¡ lleven a un aprendi::aje 

significativo y no sólo al ••ro recuerdo d• la infor,..ción. 

Esto se observa al relacionar oportun• .. nte el conocimiento 

nu•vo con lo y• conocido y ad•má• hace ~•• s•nclllo tanto la 

asimil•ciOn como l• evocación de lo que se e5tudia. A•l la& 

t6cnic•s da estudio convertidas •n h•bitas adecuados, - pueden 

considerar como las herramienta$ o instru .. ntos en lo5 que se 

apoya •l alu~nc para realizar un •prendizaj• algnificativo. 

(12) ~USUBEL, D. P. P•icologia educatiya. !:!tl ~.Q ~ ~ 
cognoscitivo. p. 769. 
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Ausubel dice: por un nivel generfllmente elevado de 

ansie1~ad o de í=-}:periencia:. d::? fracasci~ cronicos en un te-ma dado 

(qur: reflejan a SLI vc-z, escasa ~'\ptitud ~nseñanza def1cientel 

las .:.lt.tmnos carecen de confian::a en sus capacidades para aprender 

significativamente y de ah1 que apat"te del aprendizaje por 

r~pc;:ti~ion no t:!nC:L•entren ninguna otra altarnativa que el 

pánico ••• " ( 13) Ante lo cual el .alumno se ve obligado a realizar 

un doble aprendi.:a.ie, por un l.J.do el de los conocimientos propina 

de su .:.trea. y por otro el de los procedimientos adecuados para 

acercarse a es tos. 

El aprendL:aje, no &!S otra cosa que una conducta del ser 

humano, que opera sobre un objeto -conocimientos y 1"eal idad

modi ficándolo '/ modificándose y a la inversa, ocurriendo ambas 

acciones a.l mismo tiempo. 

De acuerdo a lo antes mencionGdo y partiendo de la 

e>:pet•1encia del •dulto y tomando en cuenta el procesamiento de 

información para facilitar el aprendizaje de los adultos, es 

convenieí'te estr·uc:turar esquemas en la elaboración de programas, 

metodologfas, de enseñanza, materiales didácticos, etc., que 

jlerm1 tiran al adulto desarrrol lar habi 1 idades y destrezas, 

<13> !dem. p. 769. 
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transformando asi sus e9quemas mentales que aplicará en la 

resolución de problemas cotidianos. 

Cabe agregar que para la elaboración de programas, 

metcdologias de en~eftanza; materiales didácticos, •te., hay qu• 

tomar en cuenta las caracte~isticas cognitiva& de los Adultos 

tales como: 

- "Los adultos son cap•ce6 de aprender, si bien •• cierto 

4111Ue sus c•pacidadea naental•s d•clin•n con la edad <rn6s de 

60 •~ca), la ejercitación de operaciones intelectualMs 

conlleva necesariamente a un buen dea••peffo. 

Son capac.. de memorizar, adn cuando esto no •s au 

propósito fundamental, y• que valorilll mas la compr•n•iOn 

de eventos. 

Pr•••nt•n c•pacidad para la compren•i6n. La •xp•ri•ncia 

acumulada prcpici• la comprensión de los eventos. 

- Pued.n establ•cEr relaciones lOgicas •ntre evento•· Para 

•1 adulto la relación causa afecto contribuye a integrar 

su conaci~iento. 

Su &prendizaje parte de lo concreto1 la adqui•ición de 

conocimientos parece seguir un movimiento que va de la 
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prác tic: a. a lo abstracto y de ahi nuevamente a la 

práctica. 

- Su aprendizaje es selec:tivo, ya que retienen con mayor 

fac:ilidad aquél lo que les es más signi'ficativo en 

t6rminos prácticos. 

Tienen ~apacid~d de sintesis; pueden unir e integrar 

elementos dislados e~ conjuntos mAs •mplios. 

- Pueden transfet•ir su aprendizaje, ya que pueden aplicarle 

en situaciones de la vida cot 1diana" <14>. 

El conjunto de capacidades 1~elt?1cionadas con •l •prendizaje 

de lo• adultos, anteriormente descritas, constituyen una b•se 

para el dieeiio da técnicas de estudio, porque s1 no se tienen en 

cuenta ee corre el riesgo de desperdiciar iUipectos potenciales en 

al proceso educativo de éstos. 

Es import~~nte considerar la fo1~ma en la que se le pres•nt• 

al adulto el nuevo material a aprender. Por lo que es conv•niente 

d;:terminar las c.ara.:teristicas y funciones cognitiv••· 

Por óltimo, ·1ale la pena mencionar que en relación al 

proyec~o que se de5arrolla en este tr~bajo &obre la Guia de 

(14) HJEA. Lineam1ento1 Psicopedagógicos eA!:.ª- l.é. Educación ll 
.!.Q.2_~. s/n.p. 
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Técnicas di:! Estudio para. los Adultos en Centros de Trabajo, éstas 

vendrán a ser aqu1 el intermediario o enlace oportuno que 

facilita o mejora la relación objeto-sujeto específicamente •n el 

proceso de enseñan=a-aprendi=aje. Este se entiende actualm~nte 

como algo inseparable, proceso único en constante movimiento en 

que el adulto participa en forma activa. 

1.b. PROBLEMATICA TEORICO CONCEPTUAL DEL CAMPO DE LA EDUCACION 
DE ADULTOS 

El problema que tal vez puede considerarse esencial en 

relación con la educacion de adultos en el campo de la pedaQOQía, 

es la postura que el pedagogo debe adoptar ante dicho •tipo de 

educación. 

Se discute, por ejemplo. hasta qué punto es conveniente que 

la pedaQoQía divida su campo de atención de acuerdo con las 

etapas de la vida del individuo. Como lo señala Calderón, "•n la 

medida en que la sociedad modifica su& formas de organización 

política y económica, la pedagoQia al igual que otras 

diaciplinaG ~fines, se ha visto en la necesidad de abarc~r cada 

ve-z m.tis y r1uevos aspectos que los que tradicionalmente ocupó su 

interéti!i" <1'!5). En todo caso, la legitimidad de la p•dagogia. 11 se 

da pcr el hecho de ampliar su horizonte al conjunto de la 

(15) CALDERON, L. V. Ql1. ~· pp. 29-30. 
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socit::dad y pc1rque el SLit'Glmiento de A.a nec:~s1dad po1' ol estudio y 

atenc1ón d<= la educación de: adL1l tos í ••• ) es prodLtcto de: uria fase 

del desnr·rollo ec:onomic:a que no t;ienc pr".::cE.-de.-nte er. la histor.i.eo. 

soc:ial reclama para 5.l el desarrollo de una pedagog ta que dé 

cuent.:i de sus contrad1cciones y de la dinámica que- le es 

propia" ( 16). 

Evidentemente, des~e el punto de vista de la pedagogia, el 

estudio y la invest igaci6r1 de lns mec.-1nismos mediante los cuales 

se desarrolla el aprendiZaJe en el adulto, no puede estar 

desligado de los proceso= de conocimiento que lo anteceden y de 

los diversos enfoques teóricos i\ 1-=is que responden. "En este 

sentido -señala Calderón- la pedagog1a y la psicolo9ia son las 

disciplinas quo han centrado su atención en esta p1~oblemática, y 

las que deberán dar la pauta para la 1·eflexión y el análisis, con 

mayor rigor cientifica 1 de los procesos de aprendizaje que se 

presr=ntan en la etapa adulta'' (17). 

Se considera importante mencionar que otra problemática de 

la educacion de adultos es la que conciet"ne a la delimitacion 

conceptual del término, pues no e>:iste una sola educación de 

adultos, sino una multiplic:idad de fcrmas educativas dirit;,idas a 

(16) lderr .. p. 29. 

(17) lbidem. p. 30. 



los c-.dul tos, pur E·jemplo: l~ eLILlcacion aLiE>1·ta, dj stancia, 

informal etc. Esta!.i y otri:\s tc:ml:as modolidades 1·1?fleJan la. 1;Jama 

de posibilidades susceptibl<~s t1e ser ;aplicadas en la edL1cac1ón de 

adLi.ltos. En c:on5et:uencia, el primer obstácL\lo de la educación de 

ai.Jultos consiste 1.='n su dt.•l1m!.tac1án a p,:lr'tir de un contexto 

soci~l e histOrican1ente determinado. 

As1 como hay necesidad de delimitar el cao.mpo de la educacicm 

de adultos, surge también una ra;;:án práctica para intentar una 

descripcion más minuciosa del mismo. 

Será útil aqui 1·ecurrir a la siguiente analo9la. Si se 

piensa en un bosque con robles, arces, olmos, nogales, abedules, 

y otras especies de arbórea's. Si al caminar por ese bosque con 

una lupa se e>:aminan detenidamente un abedul se conoc:eran muchas 

cosas intere~antes. Si 

es posible convertirse 

se hace lo mismo durante varios 

un e);perto en abedules y 

di as, 

con el 

gran interés de los ab~dules, se presta po~a o ninguna atención a 

los árboles rest¿.ntes del bosque. Como se señala, los cau$antes 

del problema no son sólo los que tt"'abajan en el e.ampo de la 

educación de adul tCJs, sino que e::isten pocos estudios al 

t".especto, ya que las estudios !:::e han centrado en el aprendi::aje 

de niños y jóvenes, dado que socialmente se consideraban, y aán 

se sigue c:or1ceptualiza.ndo asi, como las etapas en que el ser 

humano se dl;dica exc:lus1vamente a aprender para integrarse como 

adulto a la vida productiva de un palü, inclusive, en esas 
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etapas se formalizcJ l.::s educación a través de instituciones 

llamadas escuelas, y ese sentido, poco interés ha tenido la 

educación de adultos para los estudiosos y no es sino hasta. la 

segunda mitad del presente siglo cuando comenzó a interesar la 

educación de adultos y ancianos como seres suJeto2 de 

aprendizaje para su desarrollo individual y social. 

1.7. EL PEDAGOGO Y LAS PERSPECTIVAS EN EL CAHPO DE LA EDUCACION 
DE ADULTOS 

La actividad profesional del pedagogo significa 

utilización de un marco de referencia, de contenidos asimilados, 

de actitudes y disposiciones para. estudiar, y en el mejor" de loa 

c•so& seleccionar o dar alternativas a la problemé.tica del 

fenómeno educativo. Este fenómeno •l presentarse en toda 

organización social requiere de especialistas que puedan re~lizar 

un análisis eKhaustivo que peraita la e 

interpretación de los sucesos que determinan su tr•nsfor••ciOn, 

identif icancto las variable6 intervinientes que inciden en esta 

modificacion. 

Se dabe recot"dar qLie la activid•d profesion•l del ped~go~o 

se ha ido modificanJo paulatinamente en correlación con la 

evolución de l~ sociedad y el desarrollo historlco del 

pensamiento hL1mElno, la cual si9nifica que la labor del pedagogo 

debe responder a las neces.:.dades que la socied~d d&m~nda. 
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El c;.:,mpo profesion.:t: del ped.3.gogn. al igudl que Jos carnpos 

de casi tod.:.s las profesiones, ha esto.ido presente antes de la 

ap,,.r-ici~n del es.;.ec:ialista dedicado excltJSÍ'himente a su estudio, 

ya m1e la peda~o91a se encontraba e>:pl icada a la luz de otra 

disciplina. ~omQ lo os ld filasof1a; es por esto que las pr1met~s 

manl fest<.•.c1ones peda9691cas surgen p1·ec1samente de la refleHion 

filosófica, producto del pensamiento humano. 

Pa1~ lo tanto, el objeto de estudio especifico de la 

pedagogia es el fenómeno edLtcativo 1 el cual implica, desde lü 

ref lex.ión sobre el deber set" de la educación, es decir el aspecto 

puramente normativo de su quehacer 1 la búsqued~ de te1.Jrias y 

leyes que fundamentcm las manifestaciones 1~eales de la acción 

c-ducativa, aplicada de una metodologii::\ cient1fit;a e intr·umentales 

qL\e permitan atacar lo pt·oblematic:a inherente a dícl10 fenómer10 .. 

Estos cuatro grandes aspee.tos, el filosófico, 91 teórico, el 

metodológic:o y el tec:n1co, 1"'epresentan en el concepto más general 

la actividad profe~ional del pedagogo. 

Cabe señalar que al ser la peda9091a una disciplina que 

presenta inter·relac1on con ott•as ci~nc:ias, se hace indispens~ble 

qLle el pedagogo trabaje en equipos inter~discipl inarios donde su 

participación esté claram~nte definida, además de las labores que 

1"'ealice en f-:irma independiente y autónoma. 



Es por ésto que el pedagogo debe tener una clara visión de 

su labor pt•ofesional y po6eer suficiente disposici6n para 

realizar actividades multidisciplinarias que conllevan a un a.ayer 

entendimiento tanto del fenómeno como de las actividades que le 

comp•ten. 

De acuerdo con lo •xpuesto hasta ahora, el pedagogo •n 

relación ~ la •ducación de adultos, ti•ne ant• si una sarie de 

per•p•ctivas que van desde 1• coordinaci6n de tareas de 

alfabetización, 'hasta el desempelio de activtd•dws r•lacionadaa 

con la operación de sistemas abiertos, como actividad•• 

alternativas propias de la prof•siOn. 

Una vez que se han revisado la& bas•• t•Orlcas, que 

fundaaentan la inv•sti9aci6n, se conaidera convenient• presentar 

an el si9uiente capitulo una serle de antec•dentes 

históricos, considet·ados los m•a important .. para les fin .. aqui 

tratados, y que ofrecen una visión d~ la avclución de esta •rea 

da ••tudic hasta la actu~lidad. 
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CAPITULO II 

A N T E e E D E N T E s H I s T o R l e o s 



2.1. PRESENTACION 

La :::on;:.tantsi y c1•eciente or.;oc..1...1pdc1on del Estado Me::ic:ano 

por la Educación de Adult:o:::; rio e::: ¿n s1 una labot' rec.le>ntt:, 

~e podr~ obse-va~ dur~nta el deearrollo de este capitulo. 

Lr:s ,,.;ntecedentes h1<::tóricos son consider•adoe importantes 

par,;i. la ¡:i1•esente investi9ac:lon, ya oue permiten ct.inocer como na 

sido concebida la educación de adultos en Mé1:1co. 

Orientaron 13. descripción de cada Lino de los periodo~ aciu1 

expue:tos, el análisis de la tradición educativa que determinó 

los ideales del pa1s, la refle>llón acerca de lo9 valores que la 

educación ha promovido desde la época de la conquista española, 

pasando por educadores me~icanos como José Vasconcelos y Jaime 

Tort·es Bodet, entre otros. hasta llegar al Programa para la 

Moder·rii:::ación Educativa. 

2.2. EPOCA DE LA CONQUISTA ESPAñOLA 

La educación de los adultos tienen una tradición en nuestro 

pa1s, pues las primeras expE:>riencias se remontan a la época de 

la conquista, cuando los espaRol?~ consideraron que eKistia la 

necesidad de adaptar a los indios a l~s exigencias de la nueva 

estructura socioeconómic~ t polltica que emanó de la conquista. 
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Lo~ misionet·os f1.1eron los primeros educadores de adultos de 

los qu.: se tiane 1nemori.:.-. en nuestro oo.is. Sin embargo, estos 

pt~lmeros trabajos de educación estuvieron ligados estrechamente 

con el propósito de introducir en los nuevos territorios la 

reli916n católica que profesaba el conquiEtador. 

Los reyes católicos, desde el principio establecieron que 

e1~a obligación de los encomenderos enseñar a. leer y escribir el 

~atecismo al más hábil de sus encommndados. Por su parte, 

Carlos V ordeno que se instalarán escuelas de lengua castellana 

para que los indigenas .aprendieran a leer y e•cribir, pero no 

eran obligatoriafi. Lo obligütorio era enseflíar el alfabeto en los 

orfanatorios para que no se hablara el náhuatl, por- orden de 

Felipe II (1959). Esta actividad puso una vez m~s de manifiesto 

la obGesion de los españoles por imponer sus modelos, su sistema 

de vida y su cultura. 

Sin duda, los precursores de la educación de los adultos en 

Hé>:ico son Pedro de Gante y Vasco de Quirooa. 

fundo las primeras escuelas y escribió una 

Mientras que Gante 

de las primeras 

cartillas para enseñar a leer y escribir-, Quiroga consider-6 que 

lo més importantl!! era agrupar a los indios en establecimientos 

denominados ºhospital" el cual EWa una congr-egación donde e>:istia 

una diversidad de oficios manuales. Habia tejedor-es, carpinteros, 

herre1"os, cantero:, albañiles, además de la educación elemental 

(escritura. lectura, canto y doctrina cristiana). 



tJo obr:.tante, debe recalcars~ que la. finalidad esencial de la 

educación de lo:. adultos durante la Colonia tenia propósitos 

religiosos mediante los cuales se buscaba, indirectamente 

insertar a los ind1genas en el nuevo aoarato de or-ganizac:1on 

soci3l. 

2.3. EPOCA INDEPENDENTISTA 

La Independencia de Mexico en relación a la educación 

signif1c6 una serie de cambios en las concepciones de la época 

colonial. El pueblo mexicano pudo acoger en su mente otro tipo de 

pensamiento libre y acorde a los cambios que; se estaban 

generando. Hubo necesidad de crear métodos de enseñanza mas 

racionales, prácticos y eficaces en lo que se refiere a la 

instrucción elemental. 

"La lucha armada se vió reflejada en un de&quiciamiento de 

las instituciones docentes. Conteniendo en parte dicha 

decadencia, &l propio tiampo qu~ inaugurando la primera etapa de 

la edL1cación popular, ideal del movimiento de independehcia, se 

fue imponiendo cierto tipo de institucioneii educa.t1vas entre las 

cuales destacan las escuelas lancastcrianas <182~), cuya 

in"fluencie se dejó sentir durante décadas" (18). 

<19) LARROYO. F. Historie Compa~ada ~]-ª.Educación fil! México. 
p. 20. 
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México tuvo que pagar Lm precio muy alto por la 

Independencia, esto se reflejo en que algunas clases sociales 

luchaban ~or mantener su.s privilegios; otras, por· reivindicar sus 

derechos. 

Sobre el movimiento de Independencia que se venia gestando 

desde el siglo XVIII, se operaron influencias educativas de la 

literatura francesa que ha.bia invadido los circules de 

intelectuales. 

La educaciOn civica y politica del pueblo fue iniciada con 

inusitada y resuelta energia una década después, por Valentin 

GOmez Far1as, •l primer gran pol1tico de la •ducación •n el 

M6xico Independiente. 

Cabe Nncicnar que con "Valentin G6mez Farias tuvo luQar una 

reforma radical legislativa,. Se sustrajo la enseffanza d• la~ 

manas del claro y •e organizaron y coordinaron la6 tareas 

educativas del r¡¡obi'erno. Se creo la. Dirtteción S.neral de 

Instrucción PCablica para el Di~trito Federal y Territorio• 

Federale& (tal creaci6n venia a significar tod• una m•nera de 

concebir ~ ~éMico el problema educativo>; la •n•eñanza serta 

libre, lie fOll'lentó la instrucción pri&aria para nifloa y adultas 

analfabetaa, y se •uprimi6 la Un1ver6idad "<19). 

<19) Idem. p. 246. 
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Fue durante estei époc:.a que la t:•wlitica educativa se 

legisló, en la con~t1tu~ión de 1857. 

Puede considerarse que a grandes rasgos fueron estos los 

hechos relevantes de esta ~poca, ojerc:1~ndo influencia en la 

concepcion educativa de posteriOt'f;'S etaoas. 

2.4. EL PORFIRIATD 

Durante el gobierno de Porfirio Diaz se puao espec:i•l 

atención en la educación de los adulto•. No debe olvidarse que, 

de acuerdo con diversos estudios, durante la dictadura se da la 

inserc:iOn gradual de Mé~:ica en el 5istema capitalista mundial. 

Asi, con el fin de impulsar, entre otras tarea•, l• educ•ciOn de 

las adultos, lie creo la Secretaria de Instruc:ciOn Póbl ica, que 

representa la adopción del Estado de li:i conduccion y la r•ctot"'ia 

de l• educación pdblica. 

"Se crearon escuelas tiuplementarias para adulto• que 

carec:ian de istrucc:ión prim•ria y escuela& complementaria5 en las 

que se proporcionaban estudios elementales. A•1 mismo, se 

trabajaron prOQrama& fundamentalmente con mujeres alfabet~~ pare 

que alfo.betizarari cuando menos a una persona. El porcent~je de 

quienes siabian leer y escribir el'a mtnimo, pero se fue 

incremMltando. En l895, ilpro>:im•damente el 14/. de la población 

utilizaba la lecto-csc:ritura; y para 1910 se llegó a un SOY.. Sin 
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embargo, los logros no correspond1an a las necesidades reales del 

pais, ya que el esfuerzo educativo se dirig1a sólo a la urbe; por 

lo tanto, era limitado, además de poco eficaz. Poco a poco el 

porfiriato se convirtió en dictadura, con lo que se agudizaron 

las diferencias sociales y se inició con ello una lucha por parte 

de los sectot"es populares para hacer valer sus derecho& de 

participación y justicia, gest,t,ndose el movimiento armado de 

1910" C20l. 

2.~. GOBIERNO DE FRANCISCO I, MADERO 

En el año de 1911 el presidente Francisco I. Madero emitió 

un decreto que autorizaba al Poder Ejecutivo para establecer en 

toda la R&pública escuelas de instrucción rudimentaria. Como 

parte de ese decreto se partia de la concepción de que la 

educaciOn dirigida a los 'indios, obreros y campesinos deberia. 

...-ducir•e • la lecto-escrltura y aritmética bá&ic&, pues de lo 

contrario podria resul ta.r contraproducente para el si11tema, yil 

que podrtan crear en ellos demanda~ no •uceptible& de satisfacer 

y llevar a la inestabilidad social. 

La asi~tencia a las escuela~ creadas por M•dero no ara 

obligatoria y no se hizo nada para promove1'" el interés de la 

(20) AGUILAR, M. 9re~e rpcorrido histórico QB. la alfabetización 
¡!g, adultos rui México. p. 35. 
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población, proporcionándoles educación solo a unos cuantos que la 

· solicitaran. 

En qenerol, ese esfuer::c. maderi!:>ta fracaso. sobre todo ante 

la resistencia de los 9ob1ernos estatales a que la Federación 

interviniera en sus asuntos. "Las escuelas rudimentarias no 

resolvieron el problemtl del analfabetismo y no funcion•ron 

adecuadamente porque la planeaciOn se hizo desde fuera y tomando 

en· cuenta más los intereses del siste111a que los del educando, 

además de que la ~ituación reinante en esa epoca fue otro factor 

n•gativo para supervivencia de este intento de 

alfabetización "<21>. 

2.6. LA OBRA DE VA5CONCEL05 

Uno de los &ecretarios m~s ambiciosos que han •ncabe:ado la 

educacion estatal en M6xico ha fiido, evid11ntemente, 

Va•conc•los, quien como parte de la filosof1• educativa que puso 

en prActica ••tableciO una ambiciosa campaña de alfabetización, 

·par• cuya realización se convocó a todas la.• personas que 

hubieran cursado por lo mena& el terc•r aRo de prima.ria, para 

formar el cuerpo de profeaores honorarios de educeci6n •1•"'9ntal. 

Como parte de la estrategia vasconceliata también se crearen 

centros ob~aros de educación <el antecedente de la actual 

(21l LARROYO, F. QQ. S!J,:. p. 21. 
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educación de les adultos en centro:; d1:;: trat.ajo aue des;.arrc¡la el 

INE:A> y primarías no:.:.. turnas. 

En 192:; surgieron las Misiones Culturales, cuyo ob.iativo 

principal era. brindar arienta.ciOn y apoyo a las comunidades, para 

que mediante la educación realizaran a.c:tivtdades de desarrollo 

comunal. 

La obra de V""sconcelos tuvo importantes resultados, 

J)et~o tuvo que renunciar, como c.unsecuenc:ia de la ine&tabilídad 

pol!tica que aquejaba al gobierno del que formaba pa~te. Tras 

la renuncia. de Vasconc.elas se observó falta de continuidad y un 

viraje rotundo en la concep~iOn educati~a no aólo en lo 

relacionado con los adultos, sino ~n todos lo• niveles y 

modalidades. 

2.7. EL PIAXIP1ATO 

Segón la autora Nar"tha Robl~•, duNante el periodo del 

eaKimatc; en el cuQl el poder real •~a ejercido por Plutarco 

Eli~s C•lle~, aunque fDr"~almente •~tAba a cargo de pe~gon•Jes que 

que figuraban come prasidentas sin eJl!rcerlo re•lmente, "la 

se convirtió •n un aspecto nec&&•rio para 

h.i.bilitar a li' poblac.:í6n pat~a p111rticipar en forma activa en 

nuevas fuantes de trabajo vinculadas '"' labores de producción en 

9ran e5cala. La actividad educativa fue funda11ent•l p111ra los 
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intereses de los i;rupos: ya consolidados. Era ésta una acc:ion 

contrarrevolucionaria mu:¡ efectiva para satisfacer la.s demandas 

del desarrollo económico capitalista. El modelo capitalista tenia 

la finalidad dE ense~ar y alfabetizar para prep¿.;rar la 

infraestructul'·a índust1~ial '' (22). 

La intención fundamental de la educación de los adultos en 

este periodo era, básicamente -como ha vuelto a serlo ahora-, 

integrar a la población a los requerimientos de la producción 

ind1..tstrial capitalista. 

2.6. CARDENAS V LA EOUCACION SOCIALISTA 

Durante sl gobierno del Presidente LAzaro Cárdenas se 

imprimió a la educación una serie de tintes socialistas. En 

primer luoar, Cárdenas procedió a darle, a la educación, un 

carl\cter socialista con un contenido ideológico que preparara a 

las nuevas Qener~ciones en la lucha por un nu•vo ~gimen social 

que no loe explotara. Fue as1 como la llamada .. escuela 

aocialista 11 •e esforzó por la consecución de una educación 

popular, b•n•fica p&ra las masas. 

El Pre&idente dio particula.r importancia a la educa.ci On 

técnica, pues la consideraba el medio bésico de control 

industrial, la po9ibilidad de atacar la dependencia tecnológica 

22> ROBLES, tt. Educación ~ sgciedr.d .fil1 le ~ Q!t ~ 
p. 97. 
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del pais c:on l"'E:>pec:to al el:tranjero y la iorma de c:ombatir •l 

colon1alismo interno. 

El Plan Se~:enal, esencia d1rectt .. iz del gobierno cardenista, 

proyecto la mult1pl1cacion de las escuela& ruralea, para realizar 

la form&.ción cultura! de los campesinos. En general, durante el 

periodo cardenista la educación de los adultos recibio un notable 

impul•o. 

"Sin embargo, los industriales. hacendados y representantes 

d• la Iglesia Católica, como micmbroa de la cla&e dominante, 

protestaban, a tra·1és de levantamientos populares, por la reforma 

agraria y 111 orientación socialista de la educ:ac:i6n. Cifraban 

sus ••P•ranzas en la ~useción presidencial y fue as1 como, en 

1940 .::.on Avila Camac:ho, se ve una vez mas, el fin de un af~n 

nacion•lista por educar a las masas en bien no sólD del pais, 

sino de el las mi!Omñs¡ se interponen los int•reses individuales 

del •i•te.a a los int~reses co1Qunales del pais y del pueblo. Se 

dio un nuevo giro, s• e•tablecteron le~es para propiciar 

nuevamente la inversión eKtranjera y d• los •ectores 

con•ervadores me~icanos, fortaleciendo con ello al imperialismo 

extr~nJ•rc, con el argumento de que eran tundam•ntales dichas 

inversiones par~ ind~striali%ar al pais ••• 1'(23). 

C23) AGUILAR, M. Qe. ~· p. 37. 
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2.9. TORRES BODET 

La pet"manencia de Jaime Torres Bodet al frente de la 

Secretaria de Educación Pública se c:ar·acteriza por el gran 

impulse que s;e dió a la educaciOn de los a.dultos con el fin de 

integrar a éstos a la fuerza de trabaJc capitalista. Como lo 

informa Aguilar, Torres Bodet, se propuso duranta au primer 

periodo (bajo el gobierno de Manuel Avila Camacho> 11 combatir el 

analfabetismo y los problemas referentes a contenidos y métodos 

educativos, para lo cual puso en marcha dos ley!i!sr la Emergente 

de Educación Póblica y la de Emergencia para la Campa~a nacional 

contra el analfabetismo; esta última respaldaba una gran campaña 

de alfabetización, que se inició en 1944 en todo el pais, con un 

porcentaje de 47.SB% de analfabetas puros, seol1n el cmnso d• 

1940. Para 1947 se expidió un decreto que convirtiO en 

permanente dicha campaña." <24> 

Durante la administración del Presidente Adolfo López 

Mat.as, laa preocupaciones de Torre& Bodet "eran federal izar y 

unificar la educación, as1 co~o la campafta de alfabetización. 

Proyecto 

pri11aria 

Gratuitos .. 

•l plan de once •fíe•, que ree&tl'·uctu,.aba la educa.ción 

y la formación d• 1• Comi6ión Nacional da Textoa 

En 1964 creó el •ervicio de promotoras bilingues para 

(24) ROBLES, 11. QI!. ~ p. 98. 
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castellanizar a los indígenas e introdujo unidades móviles para 

atender núcleos pequeños marginados de la poblaciOn" C25). 

Lo más notable durante las administraciones de Torres Bodet 

fue el descenso del indice de analfabetismo, pero aún asi no se 

logró llegar hasta los núcleos más pequeños marginados de la 

población. 

2.10. LA REFORMA EDUCATIVA 

La administración del presidente Luis Echeverr1•, 

busco hacerge 

educación a 

notar en otros campos, se propus6 llevar a la 

toda la población marginada de los sistemas 

tradicionales. Conforme a esta propósito, en el año de 1973 ~ue 

eMpedida la Ley Federal de Educación, qua derogó la Ley orQánica 

de 1942. Desde entonces, la Secretarla de Educación Pablica •• 

dedicó a ampliar, coordinar, distribuir,. diseñar, ~ctualizar y 

flexibilizar la& acciones y los servicios de educación elemental, 

media, técnica y superior. 

La Ley F•deral de Educación introdujo modelos mas flexibl•s 

para la atención educativa. de lo& adultos, para lo cual concibiO 

que la •ducaci6n podria ser no formal, extraescolar; e& dacir, 

que no estuviera sujeta a horarios, ni requiriera de la presencia 

!2~) AGU!LAR, 11. Q¡¡_ tl1'· pp 39-40. 
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de un profeso1·, sino que se podrli.\ ir a.prendiendo a partir de 

textos autodidá~licos, ad~mas de que cad.:a educarido podria 

avanzar de acuerdo c:on su propio 1~i tmo y posib i l 1dades. Par-a 

ello, desde 1971 se encomendó al Centro de Medios y 

Procedimientos Avanzados de la E.ducac.ion CCEMPAE>, un modelo de 

educación •corde con las necesidades de los adultos. 

El CEMPAE inició la investigación y el diseño de un método 

de alfabetizaciOn qu~ permitier~ al adulto aprender a leer y 

escribir y nociones aritméticas e iniciarse en e•tudios de 

primaria y secundaria par• que pudiera terminar la educación 

b•sica en un tiempo más corto que el regularmente •mpleado. 

Hacia el affo 1974 y principios de 1975 •• propuso la 

&Mtansión de los servicios educativos para adultos a todo el 

pais, poniendo en marcha un nuevo Plan Nacional de Educación 

Abierta (SNEAl. P~ra dar fundamento Juridico a este Or9ano, el 

31 de dici•abre de 1975 •e promulgó la Ley Nacional d• Educación 

para Adultos, en la que el gobierno se co11Pronuttió a impartir 

educación bA&ica para adultos gratuitamente y a dar validez ~ los 

estudios realizados er. la modalidad eMtraescolar. 

Pera ~ún con astas propuestas educ•tivas la •strategia 

gubernamental se9uia apoyando a los sectore• mAs favorecidos, 

reforzando la educación media y superior en las zon•s con mayores 

posibilidades económicas, con Jo cual se propicio al 
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deseqLülibr10 y c!istilnciamiento entre ,. ~cOE .v pobres. Ol':! este 

modo, el sector rLtr-ai. tu-..o •..1r1a par \;iCipac:ion mir.ima en los 

beneficios educ:ati·1os. porqL1e en este periodo, .=.l igual que en 

los anteriores, se d10 l~ incostanc1a y la int~rrupc:ión de las 

actividades iniciadas y la 1'1~ecLlent.e moditicación de la 

estru;::tura y objetivo'3. de la enseñanza. 

realmente u~ proi;wama edL•cativo. 

sin consolidarse 

11 En esencia, la t"~forma educativa planteada no se logró 

debido a que realmente no e>:istla una coherencia y articulación 

de los programns, estrateglas }' metas. A los •ervicios educativos 

brindados a los adultos no se les dio prioridad, y los recursos 

a•ignados fueron minimos, lo que redundó en una baja calidad de 

atención y eficiencia" <26). 

2.11. IEDl.ICACION PARA TODOS 

Fue en 1978 cuando se puso en marcha un ambicioso progr•ma 

deno•inadc Educ•ciOn para Todo•, dividido en varios •Ubprcgrama~, 

uno de loa cuales se destinaba a atender .. siva,..nt• a los 

adultos. 

Los objetivos del programa Educ•ci6n para Todos eran1 

- Propcrcionat- educación a todos los niños. 

<2bl LARROVO, F. Q.E!. ~· p. 41. 
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- Impulsar la ense~anza del castellano. 

- Ampliar la educación de los adultos, incluyendo en ella la 

alfabetización y los estudios complementarios que 

permitieran a los alfabetizados incorporarse a actividades 

culturales o ocupaciones productivas en las que se utiliza 

el alfabeto. Para coordinar este proc;,rama en todo el pais 

se creó el ConsP.jo Nacional de Educación a Grupos 

Marginados, el cual tuvo como objetivo procurar a todoa 

los mexicanos el uso del alfabeto y la educaciOn 

fundamental. 

El 11 de s11ptiembre de 1978, el Reglamento interino de la 

Secretaria de Educación Públic~ creó, en sustitución de la 

Dirección General 'de Educación a Grupos Marginados, d06 

direccione& generales: la Dirección General de Educación lnd1gen& 

y la Dir.cción General de Educación para Adultos, que haata 

agomta de l•Bt llevo 109 servicios de educación abierta y 

ae•i .. colari~ada en todo el pa1s. 

1.12. llllllERftlZACION EDUCATIVA 

El lo de diciembre de 1988, al asumir el car9c de Presidente 

de la Rapilblica, el Lic. Carlos Salinas de Gortari, •effalO como 

prioridad de su gobierno asegurar' la calidRd y cobertura de los 

•ervicios educativos. Instruyo al Secretario de Educ:ac:iOn Públic• 

para que, con el concurso de los principales sectores de la 
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ed1.1C::i.cion formular"J. un progl''3ma par..i transfor-m,;:r al sistema 

~ducut:.Ya. 

La Modernización Educativa plantea la mod1fi.:::ac:ion 

func:1onal de las relacionos entre los se<;lmer.tos in:.t1tuc:ionales, 

soliddr10 y de adultos en atenc:1on, con el fin de enfrentar lás 

deficienc:1us detectad.;s en cu.anlo a profLtndidatJ, calidad y 

e:{tensión de la acc:ióri educativa. El objetivo es rescatar y 

consol id<1r el modelo p1ramid~l, con la a1~t1culación de 

estrategias diversas que potencien sus bondades y superen la<J. 

debilidades que presenta. 

Las estt"'ategias de la Modernización Educativa para la 

consolidacion de este esquema se Ol""ientan 

fortalecimiento de la figura operativa del sector 

hacia el 

in!;t1tucional 

en la que recae la responsabilidad de los sar'vic:1os educativos, 

as1 como el t'eforzar las figuras que integran al secto1· 

voluntario. 

La Constitución establece que lu educación primaria es un 

derecho tundamenta.l de los mev.icano5 y como tal se le amigna el 

papel Ua compon~nte basico del modelo de Modernización 

Educativ~, alrededor del cual s~ articulan los otros niveles. 
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El Programa para la Modernización Educativa 1989-1994 

plantea incrementar la educación de los mexic•nos, actuando 

enérgica. y simultaneamente en dos frentesi el de la primaria 

para niños y el de la educación para adultos; el Instituto 

N•cional para la Educación de los Adultos <INEA) es el 

responsable, en el ámbito educativo, del cumplimiento del 

programa y concretamente de ampliar y diversificar los servicios 

educativos prestando atención prioritaria a los sectores mA& 

desprotegidos y a la educación básicQ -primaria y secundaria-. 

Los grupos de edad que se privilegian son los •dolescentes de 10 

a 14 aA'os en el pt"oyecto Modelo Pedagógico de Educación Primaria 

para población de 10 a 14 ~Ros y los adultos de 15 affos en 

adelante en el Pt·ograma de Educación Básica. 

Durante la consulta nacional la población más desf•vorecida 

demandó alf•betizacíón y formación para el trabajo, la población 

rural educación para compr•nder y asumir l•G grandes triln&iciones 

y mcvimiento que confronta; la población urbana, instrt.Mnentos 

P•ra participar en el sector moderno, todos de~andaron mejorar su 

accwso al mercado de trabajo, incr~mentar su productividad y 

participar más decididamente en las tareas de la modernización 

nacional. 
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Por ello mismo, se emprendió la tarea de diseñar un mod•lo 

capaz de adecuarse a los adultos marginados o de participación 

restringida, de zonas rurales, urbanas o de grupos étnicos. 

Por ú.l timo, en todog los casos, la educación ha de d.:-.r 

respuesta a las e>:pec:tativas e 1ntere5es especificas de los 

hombres y mujeres en situaciones concretas. 

De ac;uerdo con lo expuesto en el pr•sente capitulo, puede 

concluirse que la educa.c:ión de los adultos; ha sido una 

preoc:upaci6n muy importante del Estado mexicano, d••de su• 

ortgene6. Esa preocupación com1enza a agudizarse tras l& 

conquista, como consecuencia de la necesidad que tenian loa 

conquistadores de 

ante 

adaptar 

lo cual 

a los indígenas .. SUIO n•c•sid•d•s 

se interponían obstAculos como el productivas, 

idioma, la religión y el desconocimiento de los instrumentos y 

t•cnicali europeas. Desde entonces, la educaci6n de los ad11ltc• 

en Pléxicu ha estado signada, ante todo, par su tendencia a 

conv~rtir•• en ca.pacitacOn labora.l, 

el aiQlo XIX esa tendencia f1..1e 

aunque puwd• decir•• que en 

matizada por autóntic~s 

pr•ocupaciones humanistas, abanderadas .abre todo por ide6logcs 

liberal&ti da la ed1..1c:aci6n. 

Sin emb.:irgo, en el presente siglo, tra• concluir la 

Revolución, el Estado se preocupa cada vez ma~ por la 9ducación 

de los adultos. Esta preo~upación culmina en nuestos dia• y es de 
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concluirse que conform~ ha a·.1a.nzado el siglo cada vez. mas j.a 

educación di: lo:; adultos -sob1~e todo la que ~e imparte en los 

centros de trabaJo- ha tendido a convertirse en una capac:itaciOn 

labor•a.l er-1c:L1bierta y ha abandonado el propósl to de mejorar al 

educando de manera integral. 
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C A P I T U L O III 

1 N S T I T U T O N A C o N A L p A R A L A E D u e A e I o N 

D E L O S A D U L T O S 

N E A ) 



3.1. PRESENTACION 

Una de !as urgencias actuales de la educación es lograr que 

el educando recupere la confianza en si mismo, Y que abandone la 

tradicional actitud pasiva y dependiente. 

Este cambio, que es necesario en la educación de niños y 

jóvenes, es vital en la educación da adultos. El autodidacti~mo 

consiste e•enc:ialmente en la practica de esta autonomia, en 

•sumir la responsabilidad propia de educarse, la cual d•ba 

traducirse en una actitud de búsqueda constante, en un 

aprov•chamiento sistem~tico de la& propias eMperiencias. 

En este capitulo se decriben los antededentes, la creaciOn, 

la población a la que presta sus servicios el INEA, as1 como la 

metadologia de la asesoria en los circules de estudio, y el 

autodidactismo etc., hasta lu. operatividad de 101> programas de 

Educaci6n B&sica. 

3,2. ANTECEDENTES DEL !NEA 

Puede Afirn11arse que los antecedentes que hacen nacesaria la 

creaci6n del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos 

<IMEA> ya fueron menc1onado6 en el capitulo anterior, al referir 

los rawgas mas importantes de la evolución histórica de la 

educación de los adultos ·~·n nue~tro pais. 

Era evidente qu~ los esfuerzos en •sa tnateria nunca hablan 

contado con una organización adecuada y, por tanto, no •staban 



obteniendo re-;u J tados qL\e deseaban las autoridades 

educativas. Fue as1 como SE: conciuio la nocesidad de c.rear un 

organismo espec.1.a.li::ado en la atención del problema enorme que 

s1empre ha rep1'esentado en nuestro med10 la educación de los 

adultas .. 

3.2. 1. CREACION DEL INEA 

Mediante decreto e>epedido por el entonces Pr~aidente de la 

República, Lic. José López Portillo, fue creiAdo el INEA el 31 de 

agosto de 1981.. Se trata de un orQanismo descentralizado de la 

~d~inistraciOn pública federal, cuyo objetivo es encargar~e 

especialmente de todo lo relacionado con la investigación, 

arganiz~ción y planeación de la educación de les adultos, 

o~reclendoles programas de alfabetizacion, •ducación b6sica y 

capacitación par~ el trabajo.. Además de a•egurar a la población 

de adultos •l acceso a la cultura, que le P•rmita raejorar sus 

condiciones de bienestar individual y colectivo .. 

Por otra pa~te se vincula con el sector pOblica, privado y 

social. para afirmar sus servicios educativoa .. 

En el sector público concurren la Secretaria da Educación 

Pdblica a través de les Centros de Educación Básica par• Adulto~, 

el Instituto Nacional Indigenista, Las Misiones Cúltur•les. los 

Centros de Acción EducativQ y los de Enseñanza Ocupacional, las 

primarias nocturni'ls y las secundarias para trabajadores, las 
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Sec1-atd,·i~s de A~r·icul~Lit'd ~ R~cursos H1draul!cos. de la Refurm~ 

Agr·a1'id, Sect'etari~ del Trabajo y P1•evi&lón Soc1al y d~ S&lud. 

entt•e et.ras. 

En telac1on ~1 se~t01• pri~~do .;oc l al, Jt'y.Jn i .:a sus 

acciones de c:nn el Palac:io de Hierro. las 

UnJverstdartadl!'s I!.:ie1·oamr:r1:.:.:.na. P::onameric:.:in.:.. Hn8huac, clubes 

sociales, mo..¡1miento Pop1.dar de los pueblos y Colonia!:i del Sui·. 

Acción Popular• de inteqración A. C., etc~tera. 

En el t:Ampc da la. E-:>dui.:ac1ón no formal, se ofrecen servicios 

orient~dos a promover· y preservar los valores cul turalc,?S, 

tt•adic1an,;¡les y costumbres de lo<; h~bitanLe~ tanto de las 

pequeños local idi"des rurales, as1. como de las grandes ciudades, 

desarrollan actividades da capacitación, 

prcdULción comunitaria. 

3.2.2. ATENCION A LA DEMANDA 

autoempleo y 

El grave rezago educativo, afecta en una proporción 

significativa la eficiencia de la fuerza de trabajo con la que 

cuenta el pa1s y, por tdnto, se manif1e~ta en Uaja productivid~d, 

desempleo, y acceso limitado a la cultura y la recri=ación. 

A continL1acion, se describen las caractE:risticas de los 

adultos (de 15 años en adelante> a los cuales el INEA p1~oporc.iona 

sus servicios ~ducativos. 
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Las r:o3:·,,,cter1st1c:üs se clasifican en tres grandes rubros, 

quo son: soc.1oec:wnomir:as, anteceder.tas escolares y cognoscitivos. 

La población que conforma el re::ago edLlcativo en Mé>tico 

pre sen ta una sol"ie de ca rae ter is t leas, permead~s poi~ la s1 tuación 

regional; en términos c;ieográficos, productivos, linguisticos y 

culturales; siendo as1 como de acuerdo a los rasgos que pt"esentan 

se pueden c:lasif icat" en cuatro grandes grupos de población, 

sit3ndo e&tos: población urbana, suburbana, rural e ind1c;iena. A la 

vez está constituida en su mayoria por el 501. de amas de casa, el 

33% por trabajadot"es en actividades agricol11ui, i;ianadera», 

fora&tales y pesqueras, el '5% por obreros, el 1% poi~ trabaJ•dores 

en servicios domésticos, al 11. por comerciantes, v•ndedores, 

dependi•ntes, y similares, 11. por trabajadores al servicio 

póblico y el 37. insuficientemente especificados" (27). 

Tienen una débil participación en la vida politic• del pa1s, 

con ·poca o nula conciencia sobre los derechos y deber•s que posee 

como persona y como ciudadano mexicano. 

Su •stiln de comunicación es el propio del 9rupo al que 

pert•nec•, con escósa c~pacidad para...adecu•rse a los diferentes 

grupos sociales. 

As1 mismo, la mayoria habla esp•ñol. lo que resulta 

significativo por set· este idioma uno de los factor•• que nos 

unifica como mexicanos. 

<27). INSTITUTO Nacional para la Educación de los Adultos. Per~il 
QJtl_ usuario ~Dirección de Educación Básica. p.6. 
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-;¡Antecedentes escolares 

''E'.11 cui.•.r·.t.u al Ldtimo g1~ado do estudio c:ursacio se t.u~nen los 

sig\..nentes dato~¡ de acuerdo a. los alumnos in;;cr1 tos en Educación 

ba.sica en 1988 el 25/. de la potllacion an1,end::i.da sabe leer y 

~sc:r1ti1r pero no c<:.iEUó a la e~l'..uela., el 17i~ aprobo el primer-

l,¡r¿¡,do de t?c.lucación pr1mat"'ia, el 15% tiene tercer gra.do, al 

14:~ t1r:ne aprobado hasta el segunda año, el 11% asistió .:\ la 

csclu:.;-la pero no acreditó ningún grado, el 10/.. aprobó el cuarto 

grado, el 77. aprobó qLLJ.nto grado y el 1~~ no especificó 

sufici1.mtemente su Ltltimo grado d?:! estudios" (28>. 

(281 INSTITUTO Nacional para la Educación de los Adulto&. Perfil 
del usuario ~- Direc:ci6n de Educación Bá.::iic:a. p. 7. 
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Las causi?.S por las qu8 la mayor1a mencionó 11 abandonar los 

estudios o no ingreso al sistema escolarizado, fue por 

circunstancias de tipo económico principalmente; siendo as1 como 

al ser truncada su formación y por el tiempo transcurrido han 

olvidado muchos de los conocimientos, recibidos y, en algunos 

casos, han perdido las habilidades fundam~ntales desarrolladas" 

(29). 

Las edades promedio de los estudiantes se presentan en la 

siguiente tabla (30)1 

Rango de edad Porcentaje 

20 a 29 años 367. 

30 a 34 aFros 147. 

15 a 17 arios 127. 

18 a 19 años 11% 

35 a 39 a ñas ll'l, 

40 a 44 altos 77. 

+ de 45 años 97. 

(29) INSTITUTO Nacional para la Educación de los Adultos. ~ 
11.1. QA..C:A l.@. Educación !lit !rui Adulto~. P• 8. 

(30) INSTITUTO Nacional para la Educación de los Adultos. E!!!:.!il 
!1g1 usua~io (1908). Dirección de Educación Básica. p. 12. 
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Estos datos sor1 i1npo.~t.:.ntes~ porqt..1E 1mtJlit:a. que sen Jóvenes 

que est.:in incorpot~arse o ya es tc.i.n incorporc:,dos las labores 

productivas del pa.is, y i=n este sentido los c.onocimhmtoa 

adquirido& a tl'avés del estudio de la Educación Bá.sic:• pued•n 

significar alguna variación en su vida labo1~at. 

Finalmente, en el ~mbito educativo, tornando estudios 

realizados por la Direcci6n de Educación Básica se deter111iintiron 

las actitudefi motivacicnales que llevan Al adulto a estudiar, que 

por orden det importancia son 10'3 siguiE?ntes: 11 9usto par aprender 

cosas nuevas, querer conocet• y saber má.s en general, de lo que 

hasta a.hora conocen, interés por continuar con &us estudios 

inconclusas; des.eo de querer aaber leer y escribir bien, !lobre 

todo par• poderse comunicar con los demás, tanto • través de la 

palabra hablada como asc:ri ta; ayudar a sus hijos, ctu•rer obtoenar 

su ~•~ti~icado y logra~ 5uperaci6n tanto en lo que reapecta A su 

vida socia:l como individual" C31> • 

.Caractertstic•• p&icolóQicaa-cogno•citivaa: 

"El ••pacto pGic:ológic.c co9noscitivo de los edultos está 

determinado primero por el grupo scc:ial en el c.ual está inmerao; 

c•u&a por la cual encantr•mo5 una •mplia variedad de respu•stas 

C31) INSTITUTO Nacional para la Educación de los Adultos. 
Evaluación gg Hater1.a.lt?s didáctit;.B.§.. p.60. 

61 

' r. 



en el comportamiento de los adultos; sin embarc;,o, en general los 

adultos son capaces de aprendE>r, memoriz~r. sinteti~ar, y retener 

conocimientos con mas facilidad a partir de lo que les es más 

significativo; en su vida cotidiana s~guiendo en las 

adquisiciones de conocimientos un movimiento que va de lo 

practico a lo abstracto y de ahl nuevamente a la práctica; los 

adul"tos present ... m varias problemd.ticas, entre los que están; bajo 

nivel de desempeño en habilidades de lecto escritura y 

matematicas; dificultades pi:\ra efectuar una adecuada compt~en5ión 

de la lectura, asl como para realizar operaciones aritméticas 

cuyo 1undamcmto es el razonamiento lógico" (32>. 

Si se cosidera que muchos adultos no concluyeren su 

educación básica, no sólo por falta de oportunidades, sino que 

además muchos desertaron de un sistemiil. educativo que no 

satisfaci• sus necesidades y cuyos beneficios no se traducían en 

forma inmediata, aunado esto a la marginación económica y soci•l 

en la que se encuentran, se hizo necesario que el Estado mexicano 

abriera nuevas perspect!ves para la educación de ~dultos y 

planteara la posibilid=d de qu& se cursara la educación b~sica a 

través de sistemas extraescolares. A6i los programas de educación 

para. adultos constituyen una re&puesta viable a. la de11anda 

(32> INSTITUTO Nacional para la Educación de lo• Adultos. 
L1ne&mientos psicopedagógicos ~ g educacion ~ los 
adultos. p. 20. 



educativa, ya que pueden poner al alcance de todos el acceso a 

la educación. En todo caso, lo que debe adaptarse gradualmente a 

las necesidades especificas de la sociedad mexicana, son los 

programas y las orientac::ioneG pedagógicas. 

Como se verá en apartado siguiente, la Ley Nacional de 

Educación para Adultos establece que ésta forma de educación 

e>:traescolar, que se basa en el autodidactigmo y en la 

solidaridad !iocial como medio• que se consideran máSi adecuados 

para la adquisición, la transmisión y el act"ecentamiento de la 

cultura, as1 como para fortalecer la conciencia de unidad entre 

los distintos sectores que componen la población. 

Considerando que es 1~postergable la &olución al problema 

del rezago educativo, que la educación de lo5 adultos propicia el 

desarrollo •conómico y social del pais, que es necesario que la 

educación responda cada vez meJor • ias necesidades y loss 

intereses espec11icos de los diverso• erupos, regiones y 

per•onas, el 31 de agosto de 1981 se creó al Instituto Nacional 

para la Educación de los Adultos como or9ani•1110 descentralizado 

de la ad11iinistraciOn pü.blica federal, con personalidad juridica y 

patrimonio propios. 

El objetivo fundamental del Instituto es atender la demanda 

de educación de los adultos, y en esa tesitura, promover, 

or9anizar e impartir educación básica para los adultos. Entre sus 
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fescultaoes destacan las de coo1·dinar ~us actividades con 

instituciones que ofrezcan servicios similares o complementarios, 

a.si como apoyar cuando lo requieran, a dependencias, org•nismos, 

asociaciones y empresas en l.t1i; tareas afines que des.arrollen. 

Entre los programas de acción del Instituto se enmarca la 

atención a los trabajadores de los 5ectores público, priva.do y 

social, ya que al establecer los servicios educativos •n el 

propio centro de trabajo, que es su ámbito natural de formación, 

permite que esta población relativamente cautiva, termine mu 

educación básica sin desatender mu ocupaciOn habitual. 

Vincular las actividades productivas y educativa& hace 

posible que el trabajador eleve &u eficiencia, obtenga m13.yor 

sati&f•cción en su trabajo y pueda aprovechar su capa.cit•ción 

especializada, tenga acceso a la cultura, Mejore su comunicaciOn 

y eleve la calidad de su vida. 

Para facilitar la incorporación de los trabajadore• a los 

servicios educativos, éstos e• •mt•blecen •n el propio centro de 

trabajo; para au operación, cada centro nombra a un r••ponsabla 

encargado de su organización y administra.ción; d•&iQn• a los 

asesores o maestro& que orientan el aprendizaje y fa.vorecen el 

intercambio de e}:perincias; proporciona un local pa1~a. que se 

reunan los circules de estudio y est .. blece un horario de acuer•do 

con sus propias necesidades. Por su parte, el Instituto, en forma 
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totalmente gratuita, asesora tecnica y pedagógicamente al 

personal que participa en el programa; capilcita permanentemente a 

los asesores o maestros; proporciona los materiales didácticos, 

otorga reconocimientos y estimules no económicos a todos los 

participantes y lleva los servicios de acreditación y 

certificación de los conocimientos al propio centro de trabajo. 

Para la operación de los 

adultos en el nivel nacional, 

p1~ogramas de 

el Instituto 

educación para 

ha establecido 

delegacionew en cada una de las entidades federativas y en 

especial para la educación bAsica. En cada e~tado se cuenta con 

un responsable del programa y un número vat··ia.ble de agentes de 

enlace educativo, cuya función es promover la educación básica •n 

los centros de trabajo y apoyar técnica y admini&trativamante en 

la planeación, organización, operación y evaluación de los 

servicio• educativos. Las delegaciones cuentan además can 

unidades de capacitación que apoyan •n la formación de los 

recursos humano& que habrén de participar como ase&ores de 

circulas de estudio. 

IQualm•nt•, se han establecido oficinas d• acreditación que 

al operar desconcentradamente permiten multiplicar las sedes de 

.,11caci6n de eaámenes y agilizar los trámites de acreditación y 

certificación de conocimientos de los adultos que participan en 

los programas. 



cabo el 

propOsi Lo de At~?ncter l,~ demc:.nau Ue cduc.:ac1on d~ los adultos •?n 

tot!o E•l pais. " Ya qu~ :o,e91:1n dato;:; recientes en 1990, la población 

tot.:'1.1 del D1st;1'ito Fed,:t""al asc\?noia.:. 8 2::5 744 habitantes 

de lo~• c.Ltalt::::;: 5 6c;7 G:.1 son mc;,yores de 15 años. Dentro de e:::;ta. 

poblacior1 =27 608 son anai·fabetas, .:::98 966 no tit.:1len inst1~uccion 

p~imaria y 648 229 no han conclui~o 1& p1·1,,¡a1·la y ~ 117 698 no 

han certificado la educación medi~ bas1ca'' (33). 

Es importante i·ecalc;:,.1"" que en la poblac16n mayor de 50 años 

se encuentran el 56% de ta población sir1 primaria y el 34.qr. a la 

población sin secundaria. 

Las cantidades anteriores indican que el 57.Sk de la 

población mayor de 15 años es usuaria potencial de.• los 

servicios que presta el INEA, por otro lado 64'39 jovenes de 10 a 

14 año::; no son atendidos por ninguna instancia, educativa, 

situacion que es abordada por el programa dirigido a esta 

población que actualmente desarrollo:\ el INEA. 

(33). INSTITUTO Nacional de Estadistica, Geografia e Informática. 
~_L ~ ~ Qg Población )L Vivienda !2.2Q.. p. 8. 
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3.2.3. FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Constitucionalmente, la creación y la operación del 

Instituto t~acionill pa1·a la Educación de los Adultos ge· fundamenta 

en el articulo ::o., de nuestt·a Carta Magna. Dicho articulo 

establece que; la educación que imparta el Estado, federación, 

estados y municipios, tenderá c.l desar1"ol lar armónicamente todas 

las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el 

amor a la patria y la conciencia de la 6olideridad 

internacional, en la independ~ncia y en la justicia. 

t. Garantizada pot' al articulo 2•l, la libertad de creencias, 

al criterio que orientará a dicha oducaci6n se mantendrá por 

completo ajeno a cualquier doctrina religiosa y basado en los 

resultadoso del progreso c:ientifico, luchará contra la ignct'"ancia 

y sus efe e: tos, las servidumbres, los fanatismos y lo• 

prejucios .. 

Por su parte la Ley Federal de Educación considera la 

permeabilidad de la educac:ión partiendo de que el hecho educativo 

puede darse d~ manera formal mediante la modalidad axtraescolar. 

En su primer capitulo, que se refiere las disposiciones 

generales, el articulo 2o. señala que la educación es medio 

fundamental p~t·a adquiri1· 1 transmitir y acrecentar la cultura¡ es 

proceso permanente que contribuye al desa.rrollo del individuo y a 

la transformación de la sociedad, y es factor determinante para 
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la adquisicion de conocimientos y pctrM ·formar a! hombre de manera 

que tenga sentido de la solidaridad so~ial. 

El ar·t1culo 5o. de !a mism~ Ley estipula que la educac:i.611 

qua imparta el Estado, !:>LIS organismos descentralizados y lds 

p¿.rticL1lar·~s c:on autcrii:ac:ion o con reconocimiento de validez 

oficial de estuctios, se sujetara a Jos principios establecidos en 

el articulo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Me>eic:anos. 

En su articulo 2o. la Ley Nacional de Educación para Adultos 

establece que la educación oeneral básica para adultos forma 

parte del sistema educativo nacional y está destinada a 105 

mayores de quince años que no hayan cursado o concluido estudios 

de primaria o secundaria. 

La educación para adultos es una forma de la educación 

e>~traesc:olar que se basa en el autodidactismo y en la solidar-ida.d 

social c:omo los medios más adecuados para adquirir, tramsmitir y 

acrecentar la cultut"a y fortalecer la conciencia de unidad entre 

los distintos sectores que componen la poblac:ión. 

A su vez, el artic:ulo 4o. señala que la educac:iOn para los 

adL1ltos t:~ndrá los siguientes objetivoGI 

l. Dar bases para que toda persona pueda alcanzar. como 

mínimo, el nivel de conoc:imientofi y habilidades equivalentes al 
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de la educac1on general ba~ica que comprend~ra la primaria y la 

secundar i c.1; 

IL Favorecer la ~ducacion c:ontinua mediante la realización 

de estud1os de todos tipos y especialidades y de actividades de 

actualización, de cap3citación en y para el traba.io, y de 

fcrmac10n profesional pennanen te 

III. fomentar el Autodidact1smo. 

IV. Desarrollar las actitudes fisicas e intelectuales del 

educando, asi como su capacidad de critica y refle~iOn. 

V. Elevar las niveles culturales de los sectores de 

población marginados para que participen en las re&ponsabilidades 

y beneficios de un desarrollo compartido. 

VI. Propiciar la formac:tOn de Lma conciencia de solidaridad 

social, y 

VII. Promover• el mejorami2nto de la. vida familiar, laboral y 

social. 

3,3, E~ PROGRAMA DE EDUCACION BASICA 

El programa de educación bá6ica que lleva a cabo el 

Instituto Nacional para la EducaciOn de los Adultos t1ene como 

finalidad brindar la oportunidad de lniciar o en su caso concluir 



1<:1 pr1inaria y la secundaria a todos las adultos que lo requiet"an, 

sin desatender SLIS oc:upacione:; diarias. Pero para lograr y 

complementar dicha T in al id ad este programa se ha trazado di versus 

objetivos~ mismos QUE: se comentan en el sigL1iente inciso. 

3.3.1. OBJETIVO GENERAL V ESTRUCTURA 

El Programa de Educación Básic:a tiene como finalidad brindar 

la oportunidad de iniciar o en su ca~o concluir la primaria y la 

secundaria a todos los adultos que lo requieran, sin desatender 

sus ocupaciones diarias. 

Pat"a lograr tal finalidad, el programa se ha trazado los 

siguientes ~bjetivos espec1f icos: en rolaciOn con el aspecto 

socio~conómico se pr~tende motivar al adulto para que oriente las 

conocimientos adquir·idos hacia una apl icaciOn práctica en el 

mejoramiento de sus condiciones socioeconómicas. 

En el rubro de lo p~dag69ic:o resaltan los siguientes 

objetives: $ituar al estudiante sistemática y permanentemente 

en actitud de interrogar, descubrir y analizar su realidad pat"a 

que esté en actitud de transformarla; tener c:oroo punto de partida 

el aprendizaje el marco de t"eferencias culturale¡; del adulto; 

fomentar el autodidac:tismo grupal y respetar los distintos 

ritmos y formas del aprendizaje de los adultos, induciéndolo» a 

un proc:eso de sitematizac:ión de los c:onocimientos. Asi mismo, de 
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acue~~do con los documentos ccnsul tados, se busca revalorar la 

cultura, la historia y la memoria de los sectores populares, con 

el propósito de impulsar su identidad colectiva nacional. En 

cuanto al objetivo politic:o primordii':\1 1 es que participe de 

manera permanente en los procesos polít1cos. 

De acuerdo con el Programa para la Modernización Educativa 

1989-1994, el objetivo general de la educación básica es ofrecer 

a la población que lo demande, un servicio de educación básica 

relevante que responda a las caractet·1sticas y ewpec:tativas de 

los adultos. 

El mismo programa, al referirse a las acc:ionea principales, 

admite impl1citamente que el modelo de atención requiere 

de adecuacione~, particularmmnte en el aspecto peda96gico, al 

advertir que as imprescindible reorientar el modelo peda9ógic:o 

de educación básica para que responda a las prioridades 

fundamer:ta.les de la sociedad y a las carac:teri&ticas o 

e~pectativag de los adultos. 

Para ello se establecerán los contenidos de enseñanza 

nacionales y los e~pecificos por estado y región y por situación 

social. 

Se diseñarán y probarán materiales impreso~ y audiovi&ual~s 

de alta calidad que respondan a los per1iles m1nimow de los 
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adultos y que promuevan el dE·sar·ro.\ lo de un aprendizaj~ 

didactico. 

El programa citado en los párrafos anteriores señala que la 

met¡::i, es lo que se refiet·e a la ~tenc:ión de los adultos en la 

educación báGica es "contar en 1999 con los contenidos; de 

enseñanza de la educación primaria para. adultos en todos el 

país, definir en 1990 los contenidos regionales e incorporar 

ambos conjuntos en los prog:ramas y en los materiales de apoyo" 

(34). 

3.3.2. FUNDAMENTOS METCDCLCGICOS 

En paginas anteriores se ha hecho referencia a lo" 

fundamentos jur1dicos de la educación bAsica para adultos. Ahora 

se hablará de sus fundamanto6 metodol6g:icos. 

Para abordar log fundamentos metodológicos. será necesario 

tomar en cuenta las caracter1sti.cas de los adulta$ en cuanto a 

su rendimiento intelectual, capacidatl de análisis, sintesis, 

integración de elementos a::istractos en una unidad, conjunto o 

concepto y memorización entre otraG, para establecer la 

metcdolcgia a utilizar. 

(:;4). INSTITUTO Nac.1onal para la Educ..:,ción de los Adul 1:os. l,;,,l 
!l:!S.e. gn_ tl mru.:f..Q ~~Modernización Educativa. pp. 17-20. 
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C:r. el capitulo ')de e-$ta invest1a~•c.6n se dr~sc:t iben los 

métodos: int..Juctivo. dedur:t.1vo, analoi;,.1.r:o y c:ompar.J.t1vo; que 

se adaptdn ~ las caracLer~sticas del aprend1~aje del adulto. 

El t.?studio ~11 grupo se hace indispensable c:omo una forma de 

traba.: o enriquecedor que permite la interacción humana, la 

comunicación y el intercambio de experiencias en el grupo. 

El proceso metodológico que regula el deear·Tollo de la 

enseFíanza, hace referencia, al conjunto de operaciones que 

realiza. el asesor para or9an1;:ar las actividades que intervienen 

en el proceso de enseñanza aprendizaje de un determinado 

contenido curricular. 

3.3.2.1. PAPEL DEL ASESOR, ENFOQUE EN LA ENSEÑANZA 

En este inciso se anali:<:G\ al conjunto de actividades que 

despliega el asesor ~ntes, durante y después del momento de la 

asesor1a con el fin de facilitar el aprendizaje del adulto. 

El a6esor intentará enseñar al adulto el &ignific~do de la 

actividad mAs all~ de los resultados inmediatos, de forma que el 

adulto ante situaciones parecidas pueda anticipar la respuesta. 

Esta dina.mica transferem:ia.l, permite que cualquier temática 

a trabajar sea abo1·dada. con int~rés y practicamente se posibilite 

un aprendizaje signi~icativo. 
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Desde el punto de vista del aprendizaje cognitivo interesa 

que el asesor facilite: 

1> La interiori:ac:.i6n de los saberes 

21 La retención de lo aprendido 

3> La evocación del conocimiento 

Se propone, para mejorar la pr.tctic:& de asesoría, que el 

asesor con&idere los siguientes lineamimntos: 

1) Presentar las áreas de estudio en forma de men6aJes 

significativos que hagan resaltar los concepto• básicos y 

vitales que contiene el érea de estudio. 

2> Busc•r las condiciones necesarias para una autentica 

motivación, concentrando efica~mente la atención de los 

adultos, orientando con $eguridad el pensamiento 

reflexivo y coMprometiendo su actividad en planes de 

trabajo y tareas adecuada& al nivel de capacidad y 

comprensiOn del adulto. 

3) Partir de hechos reales y concretos, eMistentes en el 

ambiente inmediata, para llegar desde a111, con las 

adultos, a la abstracciOn, a la generalización y a la 

formulación teórica a trvvós de la reflexiOn. 

El esquema de correlaciOn con la realidad puede ser el 

siguiente: 
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e.> Inic1~r liii lec.c:ic1r1 enfocando hecht:is 1~eale::; o datos 

c.oncretas dC?l ambient.r f1~;ico o 5ocial en que ·.nven los 

adulto~ y dLl cual tengan ex~er1encia o noticias. 

bl Hacer que el c:onocimiento brote gradUi"ilmenta de estos 

hechos o datos reales, mediante explicación y discusión 

dirigida. 

4) Partir da la experiencia previa del adulto de la 

sii;¡uiente manera; 

a> Desct•ibir o hacer que uno o v~rios adultos describan una 

e:~per-iencia previamente vivida por ellos. 

bl Desarrollar criticamente, por procedimiento de 

descubt·imiento, los conocimientos que proporcionen 

una explicación cientifica a la experiencia descriLa. 

Sl Realiza,· un procedimiento inicial de tareas: 

a.) Planear pequeñas tareas de fácil ejecuc:iOn para los 

adultos 

b) Preparar bien a los adultos pera ejecuc:tarlas 

facilitando las condiciones necesarias para su éxito. 

e) Reulizar- y r"epetir esas tare3s a tos adultos 

elogiandolos por el éxito obtenido. 
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6} Propiciar la invest1gacion y pa1 ttcipaci6n 

directiva de los ad1.1ltos~ 

activa ·y 

a) En el planeamiento o programación de las actividades tanto 

en la asesoria como fuera de ell~. 

bl En la ejecucion de los trabajos y tareas de 

investigación. 

e> En la valoración y juicio de los re&ultados obtenidos. 

7) Pr'opiciar el trabajo socializado. 

a) La asesoria puede ser organizada en forma unitaria, an 

función del trabajo que se va a realizar. 

bl Asesoria con un coordinador y secretario responsable del 

trabajo y de infarmar los reGultados. Propiciar el 

aprendizaje grupal. 

B> Señalar explicitamente los objetivos, metas o resultados 

que la sesión debe alcanzar, especificando tiempo, 

cantidad o eY.tensión del trabajo. 

9) Hacer ver a los adultos sus avances, informar 

regularmente los resulta.dos que están obteniendo. 

10> Las modalidades prácticas de trabaJo empleadas por el 

asesor en el circulo de estudio puede ser: discusión 
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diriqida. por gt'LIPOS de trabajo. representaciones 

teatrales, organización de trabaJos, exposiciones etc. 

11) Presentar y e>:plicar a los adulto:; el sistema y 

criterios de evaluac.:ión. 

12> Acompañar y asistir a los adultos con simpatia y 

comprensión en su e=.fuet•;:::o por mejoror su trabajo. 

13) Elogiar a los adultos por los aciertos conseguidos y por 

el progreso realizado, inspirándoles confianza en &U 

propia capacidad. 

El asesor promoverá el establecimiento de c:ond ic i enes 

necesarias que permitan el funcionamiento adecuado del circulo de 

estudio a través de las siguientes actividades~ 

- Promover la familiari;:::c:\c:ión con el grupo 

Actividad en la que el amesor debe mostrar interés por 

conocer a los miembros del circulo de estudio par-a 

familiat•izarse con ellos, puede ser re&pec:to a los 

!iiiguientes aspecto5; nombre, cómo le gusta que le llamer., 

edad, domici 1 io 1 ocupación, horario de traba.jo, que año~ 

o grado de estudios tiene. 

- Pro9ra.mar el estL1dio de las áreas de la secundaria. 

Esto permitirá planear el progreso del aprendiza.je en lo 

individual y grup~l. 
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Para e5tc. se expondr~ con claridad ln secuencia de estudio 

da las ár·~ns. 

- Conocer el avance del aprendizaje de los estudiantes. 

El asesor conocerá el avance que tienen los 

su proceso de aprendizaje: sabet· que unidad, 

módulo están dbordando, si el grupo esta 

adultos, en 

lección o 

aprendiendo 

uniformemente, o bien si existen casos de adelanto o 

atraso. 

- Acordat" el lugar y horario de las asesorias. 

b) Apoyar el proceso de aprendizaje. 

Esta función pretende que el asesor coordine y propicie el 

aprendizaje del circulo de estudio través de las 

siguientes actividades: 

- Facilitar el aprendizaje orientando a los adultos sobre la 

forma que me encuentran organi;;:::ados los contenidos de 

los libros. 

- Propiciar la participación. El as"esor tiene que ayudar d. 

que se den lan condiciones para el aprendizaje, facilitando 

las cond1ciones de comunicac:1on para la inteQración de los 

adultos y propiciar su par•ticipaciOn. 

- Fomentar la inve~tigación. 
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el Evaluar ~l aprendi:aie, 

Sr: urienta =i los '?StL1diant•3s en lt:• resolución dG e.¡ercicios, 

y en la evalui'lciOn form.J.tiva, promoviendo su partic:ipac:i61·1 en 

la ~~rificac10n del aprendizRJe. 

En la práctic:8 el p1•ocedimiento general que deberá seguit• el 

asesor en una ses1 6n dl? asesoria pa1·a las distintas áreas de 

¡¿studio ::;e compone ei1 trf~s fases. 

1. La f a!'.ie in troctL1c to1•a de 1 a asesor 1 a que incluye les 

siguientes pasos: 

- Organizar el trabajo de .:.<cuerdo a las Are.as de estudio 

que les adultos se enc:uentren estudiando. 

- Hacer un recordatorio de lo estudiado en l~ sesiOn · 

anterior. 

- Hacer unü. breve introducción del tema a estudiar 

propiciando la participac16n. 

En eGta fase se debe estimula1· y despertar el interes de los 

adultos por los contenidos del tema o lec:c:ión a estudiarse. 

".'.' La fase de .:.sesor1~. es la actividad central del estudio, 

en donde se r~suc-lven ejercicios, se hacen comparaciones 
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y correcc ion os de rc:su l ta.das, asl como ac l .:o~ac ión de 

dudas. 

Se propici<l la lec:tur.:i. oral y esct•ita y se lleva a cabo 

la retroalimentación del aprendi;:aje a pa1•tir de destacar 

los logros en el trabajo del grupo promover la 

discusión. 

Los pasos para reali::ar esta fase son los siguientes: 

- Partir de los intereses y experiencias que ya tienen 

los adultos sobre el tema o lección de estudio. 

- Relacionar la experiencia de los adultos con los 

contenidos de los libros de texto. 

- Proporcionar los apoyos que faciliten a lom adultos la 

comprensión de los conte>1tos. 

- Motivar los adultos a que buaquen información en 

otras fuentes además de los libro6 de texto. 

- Verificar el aprendizaje mediante ejercicios. 

- Desarrollar las habilidades de lectura y escritura, 

expresión ora.l y razonamiento lógico mediante técnicas 

de: 

a> lectura de comprensión; 
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b) subrayado¡ 

e> resúmenes; 

d) fichas de estudio; 

e> cuadros sinópticos: 

f) ejercicios de auto~v&luación. 

~. La fase d~ conclusión de la asesorla, consiste en 

resaltar, el aprendizaje alc-.n::ado e identificar la 

utilidad de lo aprmndido, al finalizar la sesión se 

pueden hacer algunas recomendaciones pAra el estudio 

individual. 

- Destacar el avance logrado en la sesión de estudio. 

- Comentar la participación de los aatudiantes y del 

asesor. 

Recomendar técnicas para el estudio en los tiempos 

libres de los adultos. 

En lo concerniente al contenido de la educación b6sica se 

observa que, si bien est~ constituido RSencialmente por los 

conocimientos vertidos en los libros da te::to ccrre9J)ondientes a 

las cuatro Areas básicas (esp•ñol, mate~~tica&, ciencias sociales 

y ciencias naturales>, se pretende desarrollar una relacion entre 

dichos contenidos y la vida cotidiana de los estudiantes 

adultos, de tal suerte que los induzca a aplicar los 
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cono e imien tos que adqL1i~r01n para el meJoramiento de sus 

condiciones de vida en los ámbi.tos laboral y familiar y a mediano 

y largo plazo. Sin emba1·90, en la práctica se encuentra que en 

ocasiones, cuando se hace hincap1e en la acreditación 

("c:redencialismo") se 1 imita el proceso de conocimiento al 

estudio de los textos :1 el cumplimento de los objetivos, asl c:omo 

a las evaluaciones per1odicas para acreditar, con lo cual se 

abandona la actividad creadora y transformadora que se deber1a 

impulsar en el adulto. 

3.3.2.2. MODELOS DE ATENCION 

Con el propOsito de dar una atención adecuada a los diversos 

tipos de necesidades que prestmtan los adultos que no han 

cursado o concluido la primariL'\ o la secundaria, el Instituto 

Nacional para la Educación de los Adultos ha implantado diversas 

modalidades de atención, al tiempo qu& se han elabor·ado 

materiales didácticos de üpoyo, tanto para el estudiante como 

para el asesot~. 

El INEA propone una serie de modelos de atención, en Los 

cuales, el objetivo principal es que el adulto con e1 transcurso 

del tiempo llegue a ser autodidacta. 

Ya que el autodidactismo es uno de lo& principales pilares 

del Instituto, éste se debe fomentar en cualquier modelo de 

atención. 
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Cabe señalar que con base en lo que hasta l.:.. iecha se ha 

investigado sobre el autodidactismo, se puede decir que éste 

~dquiere distintos significados, segun las odentaciones a la.s 

qL\e se aplica el termino. Así, "se encuentran definiciones que 

muestran un sentido pedagógico y son aquéllas en las que el 

concepto se re1iere fundamentalmente a la forma metodol69ici\ del 

proceso; otras muestran un sentido filosófico-social, las cuales 

implican una reflexión sobre el sentido de la vida del hombre y 

su fun1:i6n en la sociedad, algunas contienen un sentido 

psicológico y son aquéllas que incluyen el uso y desarrollo de 

capacidades mentales del sujeto y sus potencialidades" (35). 

Para entender al autodidactismo dentro del marco 

institucional de la educación para adultos y con un sentido 

pedügOgico se le ha conceptua.lizado como: una "forma da 

aprendizaje consciente y voluntario que se realiza a través de 

una metodolo91a particular proporcionada por la Institución y 

desarrollada por el sujeto; que imnlica la adquisición y 

de las habilidades y actitudes esenciales para 

aprender por si mismo, como resultado de un proceso de de!iarrollo 

personal y social que lo ca.pacita. µara SLl educación permanente. 

Bajo esta definición, el autodidactismo se considera como 

una forma de aprendizaje porque presenta c.a.racteristicas 

<35) INSTITUTO Nacional para la Educación de los Adultos. U 
autodidactismo. p. 16. 
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particulares o especificas que l¿, hacen d1::.tinta de otras formafi 

de aprendizaje (escol~1~1zado. pt·~3enclal, etc. l. Una de la~ 

principales es la aL1e se refiere .:. la accion del sLlj1=:to en el que 

él mismo en el conducto1~ de su propio "'prendizaje. 

Es neceGar-io señalar que haci1:::ndo alLlsiOn del aprendizaje por 

ft1 mismo, en esta concepción no se observa al adulto como un 

sujeto aislado que se d8senvuelve con sus propias capacidade~ sin 

que medie ningún evento; más bien se considera que apoyado por su 

medio soc:1al y por un.:i. metodolog1a particular·, el adulto puede 

aprender a aprender. También es necesario señalar la influencia 

de la edad, al hablar de e6te concepto. El autodidactismo 

relacionado con las edades de la vida, muestra que va siendo cada 

vez más fácil optar por esta alternativa de aprendizaje a medida 

que el ser humano es más capaz de acción personal, mas capaz de 

autodeterminación" porque se requiere tener, los recursos 

suficientes para pode1~ tomar la iniciativa por si mismo como una 

primera premisa p.:ira ser autodidacta. 

Por otra parte se considera el autodidactismo can distintas 

dimensiones y funciones: como un método, un proceso formativo de 

la personalidad y desarrollo humano y como meta o propósito del 

sistema educativo. 

Como un método, 

üpro>timarse al objeto 

constituye un recurso didáctico 

de conocimiento, haciéndose uso 

procedimientos especificas para tal efecto. 
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Constituye una herramienta, que posibilita a los individuos 

la propia habilida.d pa1~a aprender, permitiendo el avanc:t:o en su 

propia método y en los -contenidos- que intet•esa aprende!'. 

Se considera como un proce~o formati,¡o de la personalidad y 

desat'rollo humano porque no es un.:¡ cond1cio11 estática en el hecho 

educativo, sino parte de un proceso global de aprendizaje donde 

la~ habilidades, conocimientos y actitudes más compleJas que 

favorecen la formación integral de los sujetos. 

De igual manera que el aprendizaje, implica una -evolución

de las caracteristicas pslquicas de los individuos. 

El autodidactismo se puede desarrollar a partir de la 

estimulaci6n de ciertas actitudes deseables en la educación de 

adultos, ya que a partir de su -logro- loo sujetos serán capaces 

de acceder a diversos y m~s elevados niveles educ~tivos, as1 

como a dG:sarrol lur capacidades que les perm1 tan comprender de 

manera más sistemti. t ic:a e integral los hechos qug lo rodean. 

El autodidactismo o autodidacta se pueden desarroll•r a 

partir de la estimulac10n de ciertas actitudes que promueva al 

asesor. 

Se espera en la conducta del asesor un cambio de actitud que 

propicie otro tipo de elementos en los adultos como: la actitud 

inquisitiva, el aumentar la curiosidad del edLtcando 
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(investigac:i6n> qut= promueva la capacidad del mi-:>mo sujeto para 

pensar y refle:niionar, pero ne solo, sino de manera compartida. 

En esta medida es una actividad donde predomina la 

reflexíon de los sujetos s:obre sus propias necesidades, intereses 

y capacidades. 

Al ser un acto voluntario, su desarrollo implica la 

existencia de motivaciones internas de los individuos, que 

independientemente de su ori9en le han llevado a la desici6n de 

o.prender y orientar sus. esfuerzos para el logro de suE: 

prapósitos 

Para que SE? dé el autodidactismo se requieren not:iones 

educ:.ativas destinadas a que el adulto estudiante siga su propio 

proceso de revaloración de sus capacidades, intmreses y de la& 

situacion~s sociales que vive ~ enfrenta. Es necesario que a 

partir de aste proceso se v~a como un sujeto digno, con el 

derecho de aprender y constituir su educaci6n en un estilo de 

vida permanente. 

El autcdidactismo supone la conjunción a interacción de una 

serie de elementos, uno de el los es extr1nseco inherente al 

sujeto, otros eHtri'.~secos correspondietnes;. tanto a los matet'"ialcrs 

educativos como al entorno soi::ial, estos son: 

a) Intrínsecos~ En el sujeto - habilidades, 

int~rese~, hábitos y factores de motivación. 

Sb 

actitudes, 



b) Extrinsei.:osc 

metodologla, 

del ambiente - modelos eduactivos , 

materiales educativos, procedimientos y 

condiciones del entorno. 

As1 para que el hecho educativa tenga má5 sentido y 

relevancia en la vida. de los adultos, y ,Para lograt"' una formación 

autodidacto:\, se debe procL1rar consolidar estos elementos, que lo 

permitan seguir aprendiendo y que lo doten de mejores 

herramientas para. la solución de sus problemas cotidianos. 

Las modalidades estaLlecidas en secundaria, que es el nivel 

al que se refiere el presente 

directa, primaria para rec.ien 

individulizada y atención a los 

trabajo. 

traba Jo, •cm: incorporación 

alfabetiz•dos, atención 

estudiantes en centros de 

La incorporación directa funciona tanto an el medio rural 

como en el urbano y está dirigida a aqu•llos adultos que habiendo 

cursado a. lg(m grado de educación secundaria no han concluido los 

estudios de este nivel. En este caso el aprendizaje se basa en el 

autodidactismo y la funcion del asesor consiste en ayudar al 

estudiante a resolver sus dudas. la idea es que el aswsor también 

contribuya a iniciar a los estudiantes en el autodidac:tismo, 

enseRándoles técnicas elementales de estudio. 

La atención individuali=ada está dirigida a las personas que 

por alguna razón no pueden acudir a los circulas de estudio, en 
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este caso el adulto estudia en 5LI case, sigLtiE'ndo el plan de 

ü.Cti•1idades que elaboró con ayuda del asesor, quien lo visita 

para verif1c:at· su avilnc:e y ayudarlo a resolver algunas dudas. 

3,3,3, EL CIRCULO DE ESTUDIO Y SU OPERATIVIDAD 

El circulo de estudio es un grupo de personas que se reunen 

periodicamente en torno a un objetivo común, este objetivo común 

lo constituye el estudio de la secundaria; sin embrago, para el 

logro de este objetivo es necesario tomar en cuenta un elemento 

muy importante; 1A oa.rtic:ipación gg_!_ ~ Bstudiante. 

La participación del adulto •studiante se entiende como la 

dispo>ici6n para aportar conocimientos, inquietudes, opiniones y 

experiencias; todo esto en beneficio del aprendizaje de todos los 

miembros del 

participación, 

grupo. En la medida en que se logra esta 

la totalidad del grupo se involucra de manera 

activa en el proceso de aprendizaje. 

El proceso de aprendizaje que se da en un circulo de estudio 

se realiza en dos momentos: el inicio de la reunión, cuando el 

asesor comienza a platicar con los adultos sobre temas 

relacionados con su tt"'aba.Jo, pt"'oblumas que se le hayan pres•ntado 

durante al di.a, su planes, etc., qLte per-mitan crear- un ambiente 

de confianza. Este momento es lo que se conoce come PRETAREA. 
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A continuación se pr•eguntu. sobre lo tratado en la reunión 

anterio1. si estudiai~·Jr. el ";c:oma ac:orda.do. l<:-.s dificultades que 

tuvieron, como entend1erc;n el contenido de la leccion; para 1r 

centrando poco ~ poco al grupo en el trabajo del d1a. A este 

momento se le l laina TAREA. 

Tanto la pretarea como la tarea deben caracterizarse por la 

comunicación y participación abierta.. 

Este tipo de participación serct propiciada por el asesor, ya 

que no 3e da de 111anw-a espontánea, por el contt~ario, se hace 

necesario crear ciertas condiciones para qL1e se manifielite en el 

grupo. 

Es importante mencionar que al concluir la asesorla, los 

ec::.tudiantes expongan libremente sL1 opinión e ideas acerca de la 

L1tilidad que les puede repo1 .. tar las conocimientos adquiridos en 

el estudio de la leccion. 

Esos conocimier.to~ deberAn ser aplicados en su~ actividades 

cotidianas, en el trabajo, el hogar y la comunidad en que viven. 

As1 como también se c:onsul ta la pt'ogramación de asesorias 

·eemanal y se informa a los estud1.nntes de la lección o lecciones 

a tratar en la pr6,:ima asesoria, indicando el asesot' el n(1mero y 

titulo de la lección y las páginas en que se loc:ali~a. 
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En esto consiste el método del circulo de estudio que ~e 

desarrolla en el lNEA. 

3.3.4. OPERACION DEL PROGRAMA EN LOS CENTROS DE TRABAJO 

Las condiciones de opet~ü.c:ión del programa de educación 

b~6ica en los centros de trabajo var1an de acuerdo con la 1ndole 

de la empresa y la industria de las que se tr•te. En este 

apartado se hace referencia de manera reiterad a al caso de la 

industria de la construcci6n, donde ha tenido lugar un• de las 

experiencias mAs fructtferas. 

El 26 de abril de 1qe2 el Instituto de Capacitación de la 

Industria de la Construc:ci6n y el Instituto Nac:ional para la 

Educación de lo& Adultas firmaron un convenio de colaboración con 

el objeto de proporcionar educación bé.•ica a lo• trabajadoreti da 

e»a industria. Anualraente, allbas instituciones llevan a cabo una 

revisión evaluatoria de los logros alcanz~dos por la aplicación 

del convento, el cual es renovado con la mis111a periodicidad. 

En esa rama indugtr'•ia.l, como en toda.9 l•ii dem•• y en 

cualqui•r empresa aislada, ya sea privada o público, los pasos 

que ee dan son los •iguientesz 

a) Detección de necesidades eY.istentes. 

b) Integrac: i6n de los grupos. 

e> ProQ rama.e i ón de los cursos. 
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El caso de la industria de la construcción ejemplifica 

plenamente la necesidad de que la impartición d~ la educación 

básica se lleve a cabo en los propios centros de trabajo. 

Para concluir con lo expuesto en este capitulo, vale la pena 

•encionar que nuestro pa1s necesita una fuerza de trabajo 

capacitada, es decir, 

acuerdos prioritarios 

la 

del 

Educativa, el 

prcductividad y 

cual se 

elevación 

capacitación constituye uno de los 

Programa para la 

compromete con los 

de la calidad de la 

Modernización 

objetivos 

em:ie~anza 

d• 

bu~ca el pais, sobre todo ahora que se 

V9rtiQino•oa •n la ciencia y la tecnolooiil. 

r•oistran cantb ios 

De ahi la necesidad 

de wstleular procesos por medio de los cuales la poblaciOn 

adquiera conocimientos con tendencias que orienten al desarrollo 

•• habilidades indispensables en la vida ~acial y activa cada vez 

~ayor. Por último es evidente que todos loe ••fuerzas a realizar 

por parte del sector educativo son insuficientes 5in un apoyo del 

s.c,or praductivo, y para logralo es indispen&able que otros 

sectores aantegan una comunicaciOn con&tante can re•pecto a eua 

necesidades tanto mediatas como inmediatas para loQrar la 

conjuncitm de esfuerzos para obtenet" los objetives y ""9taa 

planteadas. 
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CAPITULO IV 

LA EDUCACIDN BASICA DE LOS TRABAJADORES 

EN LOS CENTROS DE TRABAJO 



"NO BASTA DAR PASCB QUE CONDUZCAN A UNA 11ETA¡ ES PRECIBC QUE CADA 

PASO SEA UNA META SIN DEJAR DE SER UN PASO" 

BOETHE 



4.1. PRESENTACION 

El deterioro del sistema educativo nacional en general, y 

en e&pecial de la educac:ion destinada a la mayoria de la 

población mexicana -es decit", de la educación básica- tiene como 

causa inmediata las decisiones que en materia de politica 

econOmica y social se han venido tomando durante la última 

década. Los efectos principales del Tratado de Librt? Comercio 

sobre la educación de la mayoia poblacional amenazan r10 sólo con 

agravar esta tendencia de deterioro, sino además son efectos de 

manera especial los resultados de la educación sobre el ingreso~ 

el empleo y en general la calidad de vida de la població11 

mayoritaria. 

Durante el desarrollo de este capitulo~ se dar.é. a conocer la 

situación de la educación básica en los centro& de tt"'abajo, su 

conteKto socieconómico, la relación educación-product i viciad~ 

asi como, la capacitación y educación de adultos. 

4.2. CONTEXTO SOCIOECONOMICO 

La v1nculac:ión del sector pt"'oduc:tivo con el sectct"' 

educat1vo es un tema que se ha tratado constantemente en forma 

diversa, sin llegar u obtener ressultados concretos para las 

industrias. 
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Sin embrai;io, este tema actualmente cobra iuer:za en Mé>dco al 

contemplar la crisis económica por la que atravieza y la 

inminente firma del Tratado de Libre Comerc10 con los Estados 

Unidos y Canada, asi como su a.pertura comerc1al y otros acuerdos 

económicos con diferentes naciones del mundo. 

No es casual que lo:. pa1ses que han empr•ndido con mayor 

éxito esfuerzos de modernización hayan logrado &van zar 

5ignificativamente en el crecimiento de SUE econo~las y en el 

mejoramiento de las condiciones de vida de su población, e 

incluso en algunos casos de manera e•pect•cular ha.n concedido 

relevante importancia a sus recursos humanos a travea de la 

ampliación de sus programas edL\cativos tanto fuera como al 

interior de las empresa5. 

Aún los paises más avanzados revisan hoy su~ sistemas 

educativos. ~on el fin de elevar su calidad vincul4ndolos con 

~•yor eficiencia •l sector productivo, cientifico, tecnológico 

y reconcciendo de menera. general que el nivel intelectual de los 

tr•bajadore• contribuye sustanciillmente al m•jora~iento sostenido 

de la productividad, obteniendo productos industrie.les 

competitivos en calidad y precios, logrando as! una lucha similar 

y justa en los mercados internac1onales, evitando problemas 

significativos que Afectan al desnrrollo y desperdicio de los 

recursos humanos. 

La necesidad de estimular procesos por medio de los cuales la 

poblaciOn adquiere conüc1mientos c:on tendencias que orientan al 
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desar1'ollo de habilidades productivas indispensables en la vida 

social y activa es cada vez mayor. Aspectos que a nivel mundial 

dan nuevas formas de organización del trabajo y son l'esultado del 

avance tecnológico asignando mayor relevanciua al mejor•miento 

continuo de los procesos industriales. 

Ne trata tan sólo de un limitado conjunto de 

conocimientos y habilidades prácticas, relacionados con el 

desarrollo de una ocupación determinada, sine de un perfil con 

mayor cotnpren&ión de la actividad general y d•l entorno donde se 

realizan .. 

Por otra parte, el marco general en el que se desarrolla la 

educación de a.dultos está dado por los fen6mef'\cs del empleo y por 

el proce90 de $OCializaci6n que se genera travé5 de la 

educación .. Por ello, se hace necesario identificar los segmentos 

que integran la fuer"Zé\ de trabajo, en el que sa pueden 

difertenc:iar al menos tras gurpo6: el marginado, el 

semiprivilegiado y el privilegiado. 

El primero estii integrado por t1~baja.dores agrícolas, que 

laboran e:<tensiones limitadas, de baja oroduc:tividad, por 

trbajad~res rurales no c:apaci tados, poi" lo general migrantes y 

habitantes da zonas uroanas c¡ue c:onfigu1-an el bloqull' más fuerte 

del empleo abierto y subempleo. Los lngresos precarios de eBte 

grupo imposibilitan su reproduc:c:ión social normal. 
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El grupo semipr1vilegiado incluye a los autoempleados, a les 

trabajadores independientes que operan empresas de pequeña escala, 

y a los de servicio doméstico. Los trabajadoreft de este grupo 

tienen un nivel medio de capacitación y posibilidades de ingresar 

a la!i industrias. Comprende t,:,,mbién al eJét'cito regular activo 

de la clase obrera, considerando ~us roces con el mercado 

mat~ginado y sus características de rotación en la industria, 

gr•do de obr.?L de mano clasificada e ingresos. 

Por sLI parte, el privilegiado cuenta con una alta dotación 

de capital humano, físico, financier-o, tecnológico, social y 

polS:ticc. La preparación de la mano cie obra es supcwior en 

comparación con la de los grupos anteriores en términos de 

capRci tación y educación primaria, secundaria, vocacional y 

universitaria. Los trilbajadores generan al tos ingt"esos, tienen 

posiciones de estatus más elevadoG. eotán ligado~ a la dirección 

de la pt•oc!uctividad y se identific:an con el capital. 

Esta clasificacion, aunque insuficiente, ayuda a explicat" la 

tesis de instrucción entre el nivel de escolaridad y la necesidad 

de orientar algunos programas de educación de adultos d~ ilcuerdo 

a las carac:terist1c:as de los segmentos deac:ri tas. 

Por e,iemplo, los trabajadores marginados y semimarginados 

tiemen un movim::.ento constante de ciudad a. ciudad, del medio 

t"ural al urbano y de las actividades pr1mnrias hac:ia las 

terciarias, que e>:igirla servicios especif1cos de capacitación 
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con una flexibilidad dificil de loc;war en la est1~uctura de 

operación actual. 

Sin embargo, es importante considerar también el desempleo y 

sus resultados. En efecto, la c:aracteristica más importante y 

centr•l del problema de la ocupación en la actualidad radica en 

las alt~s tasas d~ desempleo y subempleo. Las mismas que 

responden a distintos factores, ent1~e los que destacan dos. En 

primer lugar a un factor estrLtctural; es dec:.11~, al ac;¡otamiento 

de un modelo de acL\mulacior. y su pC;-1ulatina sustitución, por otro 

en el que buenc;1. parte de los capitales se re:::agan, se estancan 

frc;.nte a otros qLt8 :se recL1per·an y comienzan a avanzar. En el 

,modelo que empiez.:i. a ser sustituido, la prodL1ctividad ha estado 

apoyada en el uso intensivo de la mano de obra, con excesivas 

jornadas de traba Jo por hombre, acentuada del ritmo de trabajo, 

salario¡¡ bajos y solo una m1nima proporción de ir.novación 

tecnológica. En esto: e¡¡quema, el número de plazas de t•~abajo 

generadas por la actividad ec:on6m1ca siempre se ha considerado 

como una varible independiente, camón mero o¡¡ubproducto bien 

aceptado del nivel dc::l volumen CE· la producc1ón. 

En segundo término, dict-.~·.s tareas de subempleo y desempleo 

obedecen a un faclnr cíclico dP. acumulación. En este caso, se 

trüta dE> las contracc1ones Q 1 i;·43ccicnes económicas que obli9an al 

cierre de empresas, la disminución del ritmo de producción, 

reducción de los tu1·ros, caid? ::;alat·il)l. etcétera. 
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En este contexto, la falt0 de car!·~spondencia entre el 

sistema edllc.:\tivo y el apara.to prodL:ctivo arroja cuatro 

tendencias: 

- La ocupac1ón redundante que se genera por la crear:ión de 

determinadas acepciones como result~do de la posición 

social de grupos que generalmente presentan un alto nivel 

educativo. 

- La sobrecali1icación que se da cuando los puestoa de 

trabajo para los cuales se requiere un determinado nivel de 

calificaci011 son ocLtpados por personas que tienen una 

escolaridad superior. 

El 1i:nómeno representa una devaluación educativa, /a que 

obedece a la producción en exceso de determinadc:.s profesion•les o 

técnicos especiali~ados. por otra parte del sistema. Ello se 

traduce en presiones sobre el mercado de tt"'•bajo que induce a la 

contratación de mano de obra sobrec:alificada. 

- La redundancia de mano de obra cilif1cada que surge como 

consec-..•enc1a de la ubicación en determinados pue5tos de 

trabajo en personas que poseen un alto nivel educativo, 

pero cat·r.:ocem de la n1ano de obra c:alific•da esp0clfica 

reqL1~riac. para la 1~ei:.1li;:ac:ión del trabaJo concreto e. 

des.::.1lrol lar. 

- L¿\ subcalificac1on que ~e presenta c1...1anao, al no existir 

pe1~sonal ca.l1ficado en el trabaJo, se tienen que cubri1' 

99 



les puesto$ con m.:mo de obr-a dE· menos calificac:iOn de la 

requer1da. Ello presenta una influencia ne9a.tiva sobre la 

productividad y sin d•.xda constituye unr) de los problemas 

fundamentales 

adultos. 

enfrentar por parte de la educación de 

Como puede observarse, no es tan simplista la relación 

eiduc.a.ción productividad de que -a mayor educación i9ua.ldad de 

encontrar empleo y mayor sala.rio-t p~ro se pued& afir1Rat" que ls 

educación perrnite un mayor desarrollo indiv_idual y de l• empr•sa 

per~itiendo mejores condiciones para enfrentarse al mercado 

produét i vo. 

4.3. LA EDUCACION Y LA PRODUCTIVIDAD DE LOS TRABAJADORES 

De!iide la perspecti-.1a marKista -que .at:in con el derrumbe de 

los paf.ses socialistas seguirA siendo una opción filosófica 

v.alida- siempre> se ha dicho que la esc:uela es uno de los 

aparatos idelógicos con los que cuenti\ el sistema s.oci;a.l para 

•d~c:uar la mentalidad de los nuevo• individuos a los que dicho 

sistema •sper.a y demea de ellos. Grum•ci consideraba. A la 

escuela uno · du los -apAratos de hegemonia- mientras c¡Lte 

Al thusser 1 posteriormt=mte, los denominarla -i\paratca ideolOgiccs-·. 

Indudablemente, desde cualqui~r perspectiva es lá9ico 

e$p&rar que lti esc:i..tel.a y le. educar.-:i6n que 3e impar-te en ella 

sirven como mecanismos de social!;aci6n o adaptación entre la 

1/)() 



formación- de l.os individuos y las necesidades sociales, 

ideológicas y pol1ticas determinadas por el sistema. Ya desde el 

hogar, la 1ormacion que los padres dan a sus hijos se encuentra 

estrechamente ligada ~on lo que esperan de ellos. 

El sistema educativo mexicano ha estado desde sus origenes 

en constante evoluc.ión, como consecuencia de la permanente 

revisión de la que ha sido objeto. Cada gobierno ha tenido &U 

propio proyecto educativo, y entre uno y otro gobierno, la 

11ducac:ión nacional ha sufrido virajes t~adicales, contradictorios 

entre los objetivos de un proyecto y otro, sin embargo, el 

cambio mas radical h~ tenido luga~ en los afic6 recientes. 

A partir del régimen del Presidente José LOpez Portillo 5e 

introdujo en el proyecto educativo una especie de pragmatismo, 

del cual se derivó un profundo replante~miento de sus objetivos 

esenciales. El entonces ~ecretario de Educ•ciOn Póblica, Fernando 

Sol&nil Morales, afit~maba que el sitDteaia educativo mexicano, 

estructuraltn>nte, estaba mal formado. Lo ej•mplificaba con una 

pirámide y dacia que en 1976 la base de la pirámide representaba 

la gran masa de estudiantes que estaban &iendo formados para 

cursar carreras tradicionaleD, escasamente productivñs y para laG 

cuales existir1a un mercado laboral cr~cientemente reducido <sa 

referta a las llamadas -carreras liberales-: derecho, in9enieria, 

medicina, etc.) mientras que el vértice superior de la 

pir~mide estaba representado por la población estudiantil que 
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estaba siendo formada de ¿¡cue~do con los requet'imientos del 

aparato productivo. Solana consideraba que la pirámide tendr•ia 

que invertirse antes del final de siglo, de tal modo que la base 

estuviera representada por la población estudiantil que seria 

formada de acuerdo con las exigencias del apar·ato pt'oductivo y el 

vi;ktice superior, por la población -muy reducida para entonces

de aquellos individuos que serian for•mados dentro de las carreras 

profesionales, per·o en niveles de e::r;elencia. 

Fue precisamente el entonces secretario Fernando Solana 

quien se encargó de poner en marcha el proceso de inversión de la 

pirámide -siempre cuestionador-, cuya consecuencia inmediata fue 

el fortalecimiento del sh1tema de educación tecnológica, en el 

cual se dio creciente participación del sector privado, que em 

precisamente el principal interesado eri que haya une amplia 

disponibilidad de mano de obra. 

Se sabe que cuando un individuo tiene sducaci0n 1 es más 

probable que rinda óptimamente en el trabajo. Hoy se sabe que, 

en la medida en que la educación sea cada vez más sinónimo de 

instrucción y capacitación, las empresas podrán obtener mejores 

resultados en términos de producción, sobre todo a la luz de las 

exigencias de competitividad Que se plantean al pais como 

resultado su creciente i.nserción en los mercados 

internacionales. 
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En el caso de la educación dé? adultos en los centros de 

trabajo el prop6$ito es clat""o; t..tn individuo que ten9a la 

educaciOn pr•imaria -cuando menos- prodra ser más confiable al 

maneJiH' sus relaciones con los demtis, p~ro tambita-n al manejar los 

cada vez m.1s sofisticados equipos de herramientas de tr·abajo. En 

el caso de la edw:cación de adultos la concapc:ión actual es 

clara; l.ln individuo sin lP.tras es un ser poco func:ional para la 

sociedad; en cambio, un individuo que cuando menas sepa leer, 

podrA ser cada vez más productivo-

Los objetivos y re~uerimientcs actuales del sistElma 

educativo mexicano han dejado de formar individuog d~ excelencia 

académica. Simplemente se busca formar individuos t::ttiles al 

aparato productivo, sin QL1e para ser útiles debi1.n permanaCE!r 

cinco e sei5 años ociosoi;;, subvencionados por el presupl.1esto del 

F.1;tado -cada •.1ez en m?.nor monto- destina a los gastos educativos. 

El lo e'~Pl íca la prol i ferac:iOn de c:entrcii- tecnológic:o:::it escuel.:u~ 

de computación y otros planteles en lo9S que el individuo, !lin 

comprender en absoluto la realidad histórica, soc.1.al, politic:a y 

econOmic:a en la. que vive, seb~ en cambio, maneja1~ un determinado 

equipo o tierram1.;nta y resolver un problema práctico y concreto, 

mecánicamente~ 

Por le regular· los individuo~ que participan en los cursos da 

educación pcit"'a ;sdul tos en los centros de trabajo emigran, al 

eqresar, hac:1a el sistema tec:nclóCJic:o. Uno de los pt"op6:litos 



esenciales del s1stemn edLtc:ativo meHicanu es, desde 1976, 

desalentar el ingr·eso a l~s unive1·sidades y c:anal1zarlo hacia la 

educación media terminal. 

Hoy m.1s que nunci'\ 1 para bien o pa1·a mal, estan estrechamente 

ligados los destino de la. educ.acion y la productividad. 

4.4. EL LUGAR DE TRABAJO COMO ALTERNATIVA DE EDUCAC!ON DE LOS 

TRABAJADORES 

Como consecuencia del cambio al que se hizo referencia en el 

apat"tado anterior, es evidente que el centro de trabajo es el 

lugar ideal no &ólo para otorgar formación básica a quienes 

carecen dE- el la, siro también para. orientar las tendencias de 

ingreso a los planteles del si&tema adL1cativo nacional, ademá6 

de alentar la productividad. 

La importancia de la impartic1ón de adur:aciOn bAsica en los 

centros de trabajo es evidente porque puede permitir a las 

empresas logt"ar los siguientes propósitos: 

a> Reducir los costos laborales por medio de la di•minución 

del ti~mpo nec~sario para reülizar lam operaciones 

incluidas en la producción y del tiempo requerido para 

cons12guir que el traba.Jiidor inexperto alcance su nivel 

aceptable de ef1c1enc:ia~ 

b) AIJatir· los costos de los materiales y suministros 

mediante la disminución de los desechos y productcs 
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defectuosrn;, baJat~ la;, ausencias, los accidentes, las 

quejas y otras incidar1c1as. 

e) Reducir los costos de prestar un eficaz servicio los 

clientes. 

d) Incrementar l~ satisfaccion en el empleo. 

No debe olvidarse que es precisamente en el nivel de 

ocupación más bajo de las empresas donde suelen padecer· los 

mayores indices de ausentismo, rot.ac1on y en consecuencia 

ineficiencia y bajo re11dimiento. 

De la impartic1011 de educ.Jción básica en los centro de 

trabajo se beneficia en primer lugar, la empresa, que cuenta con 

mejores individuos, por lo cual está en condiciones de ofrecer 

pr•oductos de más alta calidad y, por tanto, de competir 

ventajosamente con otras compañ1as nacionales y extranjeras. En 

segundo lug.:ir, se beneficia el trabajador•, que una vez instruido 

queda en situacion de e:dgir mejores condiciones de empleo y al 

obtenerlas por tener razón cen SLIS ex igenc: ias, alcanzará mayor 

satisfacción en el trabajo y una vid.a más placentera para quienes 

le rodean. En tercer lt.1gar y no menos importante, se beneficia 

el pais, que puede ve:.·r aumentada su riqueza y de6arrollo. 

La creciente liberalización de los mercados hace que estén 

quedando atrás los ti~1r1pos en los que parü un trabujador bastaba 

con esperar algunos años par.;. merecer un ascenso automático :1 un 

incremento salarial. Ya no hay lugar para los conformistas. 
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dispuestos a esperar cuanto sea necesario para ascender por 

escalafón.. Las empresas no pueden esperar a i;¡ue el trabajador 

cumpla su ciclo y ascienda; antes bien, encontrat·&n la manera de; 

a> inducir a los trabajadores a que se instruyan en un programa 

de educación básica y sean candidatos a ser capacitados y 

ascendidos (y por tanto, a ser mBs ütiles a la organizaciOn) o 

b) ha.r4:n cu•nto sea necesario para prescindir de los trabajadoras 

que. por liiU conformismo y estanca.miento se conviertan en un 

l.astre para el a.vanee de la empresa. 

Asi pues, frente a la liberali~ación ganeral de les 

merc•dos, el de trabajo no se queda atré.s. Cada \l'ez habrA mbs 

permisivas en cuanto se refiere a propiciar la marginación de les 

trabajadoreEi improductivos y a facilitar el ascenso de los más 

instruidos, mejor pt"cduc:tivas .. Puede 

ap~eciarse, pueñ, que el mercado de trabajo franquea el paso a 

los trabajadorC?G más instruidos y capacitados, y en eso estriba 

l,;,., relación e><istcnte entre la educ:acíón básica -E!n este caso-, 

la capacitación y dicho merc~do. 

Mucho se hü discutido en torno de la posible contraposicicón 

y Antimonia entre lo& cada vez inayore5 niveles de mecanización )' 

automatización que 5.e ~sté.n alcanzandtl en el campo de la 

industria y las e::igencias de c:apacitaci6n que e>ti&ten en las 

empresas.. En primer luQar 1 suele sefralarse que no as preciso 

tener educación e capacitarse par-a manejar una. simple máquina; 
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esto se a.plicaria, tal ve;:, al caso de los operat•ios, cuyo 

trabajo es meramente manual y con frecuencia 1•utinario.. En 

segundo lugar, dic:e que el trabajo de los operarios no puede 

enriquec&rlos de ningún modo. desde el punto de vista de su 

calidad como lndividuos. 

En este punto, intervienen conceptos tales como: "la 

aatiefacci6n en el empleo que e1> el resultado de la conjunción de 

numerosos' f•ctores (entre los cuales destacan el trabajo, la 

·c•lidad de las organizaciones informal y formal, el ambiente 

social, la retribución adecuada, la comunicación fluida entrm lo• 

mandos superiores y los operarios, etcétera>, la habilidad de 

los 9erentes p•ra ejercer al liderazgo que las corra5ponde y los 

objetivos de lo;¡ planes y pro9rams de educación bá.sica" <3b,). 

Lo que se cuestiona en mste trabajo no es el hecho de que se 

imparta educación básica en los centrow laborales, sino el 

hecho de que lo<> objetivos que tienen que ver con el 

desarrollo del individuo a.e antepongan los objetivos utilitarios 

del desarrollo económico. 

Se imparte educación basica a los trabajadores no para 

laorar que se superen como individuos, fiino para que funcionen 

mejor dent~o del complejo engranaje del aparato productivo. 

(36). KEITH .. D fil. comportamiento ~ !ID tl Traba io .. p .. 28. 
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4.5. LA EDUCACION EN EL LUGAR DE TRABAJO¡ ACTIVIDADES DE 

EDUCACION FORMAL E INFORMAL 

En e&te apartado es necesat"io definir el concepto de 

educación no formal, además de establecer las diferencias que 

existen entre él y los conceptos de educación pat"manente y 

educación no formal. De &cuerdo con Drembeck y Thompson, la 

l!duc:ación no formal puede ser dividida en trttG grandes 

categorías: "a> actividadeE principalmente orientadas a 

las habilidade& u loa conoci•iento• las 

integrante• de la fuerza de trabajo que ya tienen 911pl.a; b) 

actividadea que tiainden especialmente a prepar.ar A otra11 

personas, en su mayoria Jovenes, para obtener un empleo, y e> 

actividades tendienteG a desarrollar habilid•des, conocimi•~tom y 

comprensión que trasciendan la esfera del trabajo" (37). 

Exister. en la actualidad dos tendenci•s extrema&, no 

naces.ariamente cuntrapuestaSD entre si, la prilnera, el hacer de la 

c•p•citación un programa de educaciOn no formal, con c•rActer 

p11r .. nente, sin poner dem•siado én.fa5ts en la capacitaciOn para 

el trabajo, y la ~egunda, el hacer d• todo6 los programas de 

educación no formal curso• perfectamente oriantados a la 

capacitación pura el trabajo. El primer enfoque ºparei:e •star 

t37J BREMBEK, et al. Nu•vas estrategias eA..!:A ~ de5arrollo 
educati"º· p. 22. 
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inspirado en los criterios de la Organizacion de las Naciones 

Unidas para la EdLtcación,. la Ciencia y la Cultura" (38). 

En esta linea conviene referirse las diferencias 

existentes entre !a educación formal y la educación 

informal, esi como a su inserción en el campo de la educación 

permanente. 

Educación permanente es aquella quo esté orientada a 

mantener al individuo actuali=ado en el desempeñe de su tarea. 

Tal ~ctualizacion incluye aspectos tecnológicos, 

p9daQ6gico&. La educación permanente es 

académicos y 

absolutamente 

indispensable an nuestros tiempos. Dicha educación puede adoptar 

una de dos formast educación formal o educaciOn no formal. La 

primera requiere la afiistencia regular a una escuela y no siempre 

se adapta a la disponibilidad de tiempo de los trabajadores. La 

segunda está más orientada al mejoramiento prActico de las 

habilidiil.des y de&trezas, por tanto no foriait.l, puede efectuarse en 

el propia centro de trabajo y se adapta de mejor manera a la 

disponibilidad d• tiempo de los estudiantes. AdemAs, desde el 

punto da vi•ta pedagógico. La educación no formal responde más 

.tecuada11ente al perfil intelectual de estos últimos. 

Por otra parte, la educ~ción no formal también es un sistema 

cr;anizado que a diferencia de la educacion formal es m&s 

(38) ARREDONDO, V. Planeación educ~tiva :t, desarrollo. p 26. 
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flexible y más suc.eptible a actualizarse. Su tarea está abocad.::, 

a satisfácer necesidades propias del proceso educativo no 

cubiertas por el sistema formal. A$1 la educación no formal 

también puede contr-ibuir con el proceso productivo como de hecho 

suc:ede al capacitar técnicamente al impartir cursoe de diversos 

oficios, aunque ésto no sea su objetivo único. 

Si se asume que las sociedades tienden a progresar, a elevar 

su nivel de vida, se podrá confiar en que la educación formal 

estara al alcance de toda la población, y que tendrá la capacidad 

de cubrir sus objetivas, de tal suerte que la educación no formal 

dejaria de suplir al sistema formal asi como buscar los medios 

para avanzar en ellos. 

Las actividades que no son indispensables para el proce»o 

productivo aunque si importantes p~ra el desarrollo del 

individuo y que requieren de orga.nizaci6n y da sistematización, 

son absorbidas por el sistema educativo na formal. 

La educación na for·mal funciona como complementa de la 

formal, en cuanto puede contribuir a superar sus deficiencias 

aan cuando se lleve a cabo de manera independiente. No ast• 

regida por un patrón ni tiene una estructura definida. Destinada 

a intereses especificas na posee una finalidad ni una forma 

única; su organi=ación y método depende de los objetivos 

particulares a los que se aboque. En este sentido, en la medida 

110 



em que s~ abre al planteamiento d~ nuevas alternativas, se 

convie1'te en un medio de impulsar y SQmeter prueba las 

innovaciones que contribuyan al desarrollo pedagog:ico. 

La. c:lasificacion de los sistemas educativo• en formales, no 

formales e informa.l~s corresponde a una manera peculiar de 

entender el sistema educativo y sus proc:e•os segón la c:ual a 

mayor gr•do de formalidad se dQ una mayor organización y 

estruc:turAc:ión curricular del wi»tema, y por otra, un mayor 

r•cononcimiento social de dicho sist•ma educativo. 

Ahora bien, desde una perspectiva etimolóQica, est~ 

distinción acentúa la imporotancia de la "fot"'ma" -estructura- por 

encima de la que pueda tener la 11materia" -contenido- de tal 

suerte que se llega a conceptualizar a la educación informal como 

un tipo de educación 

aistematicamente" negando 

que suc:ade 

~onsecuentemente, 

"espontáneamente 

ial valor y 

y 

la 

importancia que pudiera tener por quedar enter"a.nente sujeta A la 

casualidad y al a;:ar. 

El análisis de lo que puede ser la educación informal, en 

cuanto proceso, es central dentro de la dinAmlcA social y podr1a 

ayudar a ª"Plicar en 9r'an medida cómo y por~ue. ci•l"'tos hechos se 

sucitan en forma indi5->t1nta. 

Por' eJemplo -los mecanismo~ de pertenenci• a un grupo y de 

adquisición de valores por un individuo o por un grupo- se 

pueden explicar en cuanto a su qénesis y a la fuerza coher•citiva 
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y cohesionadora que tienen por el conocimiento de la tor•ma en 

que éstos han sido adquiridos. 

La .:ducación informal es aquél la relacionada con los 

pt•cicesos de ¿tdqu1~ición de unit cosmovisión y c:osmogon1a de la 

recreación del conjunto de las relaciones sociales; de la 

composic1ón del mundo social, económico, polltico, cultural, 

art1stico, religioso etc. Esto es a traves de los procesos aue 

caracterizan a la educación informal. 

En los procesos educativos informales no importa tanto la 

consecusión de una meta final (ser campesino, mujer, 

sindicalista, o profesor> sino el conocimiento de los distintos 

y multiples procesos que permitan que se alcance dicha meta. 

Es decir, los procesos educativos informales tienen una 

intencionalidad clara, lo que se truduce en una meta muy 

definida, s~ trata de formar a un individuo a un Qrupo de una 

manera determinada, esto es, el hijo del campesino debe sentirse 

campesino, el sindical is ta debe aprender a ser, a actuat", a 

pensar como sindicali•ta de acuerdo a los cánones establecidos 

por los Qrupos sociales y aceptado por ellos. esta es la meta. 

Al poner énfasis en los procesos y no en la meta, la 

educacion informal se diferencia radicalmente de la educación 

formal y de la no formal. Estas dos últimas son las encargadas de 

formar un técnico, bLtrócrata, pero es en los procesos 

educativos informales en quienes recae la responsabilidad de la 

formación cualitativa de dicho individuo o del grupo social .. 
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Por el hecho de "'El' tó1.:nic:o, el .1.nd1v1duo debe saber hacer 

su trab21jo de la meJOt'" forma posible y de la man~ra más 

efic:1er1te. y e~to se 1091·a ~t·ac1as ~ la Qducac16n formal o la no 

formal. Pero su cor.iportam1ento ~acial, el modo de aceptación del 

tipo y forma de la~ t'espLinsabilidades que le corresponden en su 

trabajo, SLI integración inserción dentro de la organización 

grupal etc., son de responsabilidad de: la educ:ac:ión informal. 

En este sentido es ev1oente que la capacitación tiene 

mayares probabilidades de é;,,ito, para los fines de las empresas y 

en las actuales condiciones del pa1s 1 que la educación de adultos 

entendida en el sentido tradicional. 

Como lo señalan alguno'Z. autores, "cada ve:<: con mayor 

p1~ecisión se destaca el papel que el trabajo puede desempeñar en 

los ciclos de la educación general como instrumento de formación 

del individuo, dada que por ellas pasan la mayoría de los 

ciudadanos, constituyendo el eje y la base de todo el sistema 

educativo mientr~1s que otros ciclos, niveles o tipos de educación 

son frecuentados solamente por un¿_, parte de la población. Esta 

apreciación se fund,:..menta en ol ob ic:tivo fundamental de toda 

educación que busca formil.r hombres y muJet'e!i aptos para 

integrarse a la vida activa y productiva de la sociedad, 

cualquiera que sea el momento en q1.1e se vean precisados a dejar 

la escuel..=t" <39). 
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Las experiencias de la educaciDn de adultos que pueden 

derivarse de la aplicación de programas de formación general 

-comprimidos- (en México, por eJemplo, primaria completa en 18 

meses), sin hincapie en la capacitación para el trabajo, denotan 

que es más viable obtener resultados positivos &i se aprovecha el 

paso del educando por 'º" centros de trabajo, lugar obligado 

para todo individuo en edad productiva, aunque aqui se corre el 

riesgo de incurrir en el otro extremo: que la educación no 

"formal se preocupe más por la capacitación para el trabajo y el 

O!l adiestramiento entendido en su acepciOn mils amplia -Y ya 

tlUifflcionada- da formación de determinadas habilidades motrices, 

orientadas al desempeño de actividades especifica& en •1 medio 

laboral. 

En este punto se hace necesario distin9uir claramente la 

capacitación -que puede entender~e aqu1 como preocupaciOn 

general ~ara el mundo del trabajo-, y Adiestramiento entendtble 

COSIO preparaci6n minuciosa para el des.ernpeñpo de una actividad 

espec11ica-. 

Finalmente, debe señalarase la diferencia que existe entre 

la actualización y el perfeccionamiento. Mientras que la 

a.ctualizaciOn tiene e:-a:lusivamente propósitos informativos, el 

perfeccionamiento también tiene el objetivo de lograr avances en 

el adiestra.miento, como ocurre con el ma~ejo de técnicas, nuevos; 

equipos, procesos más sencillos o efectivos, etcétera. 
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Como puede apreciat'se, la educación básica, junto con la 

capacitación, puede ser visti::I. como parta~ de un programa de 

educaciOn no formal, en cualquiera de los tras casos mencionados 

de preparación para el empleo; capacitación o perfeccionamiento 

dentro del empleo, y estructuración de habilidades y 

conocimientos no vinculados directamente con la esfera laboral. 

A manera de conclusión se consider& que la educaciOn y el 

merc•do de trabajo se encuentran estrech~mente relacionado&. El 

-rcado de trit.bajo plantea cada vez •ayeres exigencias, en un 

naundo en el que $6lo sobreviven los más competentes, el mismo 

c•mpo laboral hace que quienes quieran ~obrevivir se vean 

obligados a ser mejores. 

4.6. CAPACITACION Y EDUCACION DE ADULTOS 

En fecha reciente se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación, el Programa Nacional de Capacitac16n y Productividad, 

que cobra especial relevancia debido al momento econOmico por el 

cual ~travieza el pals, y pct· la importancia que la productividad 

de la empresa y la calidad de los productos mexicanos requiet~en. 

Aqui sobresale el papel de los recursos hum•nos dentro de 

los factores de productividad y cal id ad, ya que sin un buen 

aprovuchamiento d~ sus capacidades y r~cursos materiales, el 

trabajador no podrá colaborar en el incremento de 

aspectos. 
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Por tanto, E:l industrial debe: enfocar sus esfuerzos hacia la 

motivación de los trabajadores para hacerlos sus aliados 

conc:ientizándolos de un objetivo común, incremento de la 

productividad y calidad, con el beneficio para el trabajador de 

la capacidad de adaptación ante los retos del cambio tecnoló9ic:o, 

así como, el desarrollo de habilidades y aptitudes para m•jorar 

sus niveles de vida y contribuir a un uso más racional y 

eficiente de los recursos de la sociedad. 

Sin embargo,. la capacitación es una fase posterior a todo un 

proceso educativo iniciado desde la etapa preescolar donde el 

ni~o adquiere aptitudes, c:onoc:imientos y habilidede& que son la 

base de su desarrollo en la edad adulta. 

Sobre el proce»o educativo el Programa N•c:ional de 

Capacitación y Productividad <PRQNACAP> menciona que 

investigaciones recientes sobre productividad en la industria 

coinciden en destacar la eMistencia de una brecha considerable 

tanto en los niveles como en las tasas de crecimiento da la 

productividad, entre nuestro pais y las principales economias del 

mundo con las cuales se compite en los mercados internacionales. 

Esto se convierte en un grave problema si se toma en cuenta 

que aón cuando el costo de la mano de obra en Méxi~~ es bastante 

bajo, la competitividad a nivel mundial tiende a basarse en la 

productividad en las industrias mexicanas para poder enfrentar 

a los mercados internacionales. 
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Asl mismo, el gobierno nac:1c.inal enfrenta un reto: deberá 

establecer mecanismos para mejorar la educación, pues si se 

hablara de e: i fras serla c. larmante conocer el número de 

analfabetas, as1 como las personas que no han concluido el nivel 

de prima.ria o secundaria, aq!...1ellos con estos niveles pero con una 

deficiencia educativa c:onsideraiJle. 

Lo anterl.or se ;~esume en la estrategia de moderni:<:ación, 

productividad y calidad, dentro de la cual se de$tacan los 

siguientes puntos: 

- La importancia dete1~minante que ejerce la educación en la 

productividad .. 

- Complemantariamente el énfasis en la educación, la 

capacitación permanente de recursos humanos adquiere 

particular relevancia en el contexto·de la moderni~ación y 

constituye la segunda área estratégica de ese programa. 

Dentro de ese programa se contempla una encuesta llevada a 

cabo en 1986 por la Secreterta del Trabajo y Previsión Social, 

apoyada por el INEGI, en donde se plantea que adicion•lmente a la 

escasez de mano de obra calificada, la empresa se enfrenta a dos 

problemas vitales para poder llegar su nivel iUeal de 

personal. El primero uno de los m~s importantes en ese estudio, 

es el relativo a la selecci_Qn inadecuada ~ p1?rsonal, facto1' muy 

alto entre las emtzresas de menor tamaño {posiblemente por el 

desconocimiento de elementos como la definici~n del puesto y El 
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perfil deseable de la p~rsona para cubrir·· el puesto~ en,tre 

otros}. 

El segundo es la relevancia ~tribuida por las empresas a la 

educación formal, la cual se percibe como un deseo por contar con 

personal con un mayor nivel educativo. 

Actualmente el INEA ofrece sus servicios educativos a cerca 

de 5000 centros de trabajo en el pats, habiendo participado en 

los servicios de alfabetización, primaria y secundaria 

aproximadamente, en los cuales so trata de ir conformando un 

nueve per}il de la fuerzd de trabajo, en el que serán 

indispensables cada vez más una mayor comprensión de la a.ct1vid"i.d 

productiva en su conjunto y del entorno en que ésta ss realiza 

má& allá del puesto de trabajo; el de=arrrollo de una capacidad 

de comunicación, tanto 01·al como esct"ita, que deberá exceder 

sentiiblemente las limitaciones de la preparación que actualmente 

adquiere en la educación básica. 

Por '1ltimo, sr. pc:ldrá mencionar que una alternativa a la 

crisis educativa es la que propone una educa.ciOn que unifique el 

trabajo con ol estudiot encontrar un proceso educativo qu~ 

integt~e lateralmente al hombre en relación con la sociedad y lo 

convierta er parte activa de ésta. 

En suma, se busca una educación y una transmición del 

ccnoclmiento que cc:incurra en t~rminos de tiempo y espacio con los 

pt~ocesos sociales; una tE:~oria pr~>:is que tienda a hacer 
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desaparecer la división social del trabajo. Las nuevas for"mas 

de la educación deben ot"ientarse a los momentos y lugares donde 

los procesas concretos ocurren, esta dirigida hacia los que 

actuan en esos procesos, por tal motivo, en el siguiente capitulo 

se darán a conocer los aspectos más relevantes sobre las técnicas 

de estudio que el INEA emplea en los centros de trabajo, para 

fa.cilitar el proceso enseñanza - aprendizaje. y a.si lograr 

optimi;:ar la capacidad productiva en relación al desarrollo 

individual en conjunto con la empresa y la insti tucion. 
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CAPITULO V 

EL APRENDIZAJE Y LAS TECNICAS DE ESTUDIO 



~.1. PRESENTACION 

En el ;:>receso anseñanza-apr1:ndiza.je int.:?rv1enen diversos 

factore~ qL\e p1,..1eden ser comprendidos como un sistema, en tanto 

que se encuentran astt-'....lcturados 1ntername?nte por sus funciones y 

relaciones alrededo1• de un ab,1etivo común. 

El aprendizaje, en termines de conducta, se concibe como 

un proceso de acomodacion, el cual conform~rá en el sujeto 

estructuras cada ve= más complejas que le permitirán resolver 

nuevos problemvs. 

Asi pues, durante el desarrollo de e5te capitulo &e daran a 

conocer los giguientes aspectos: ~ qué es el aprendizaje f' 

l como aprendemos ?, el proceso de aprendizaje, su metodologia, 

y la& estrategias de aprendizaje o tecnicas de estudio que emplea 

el INEA durante sus asesor1ae;. 

~.2. ¿ QUE ES EL APRENDIZAJE ? 

El aorendi~aje es un proceso mental mediante el cual el 

sujeto se apropia de un conocimiento. El a.prender implica tiempo 

y esfuerzo y requiere de la raf lex16n y la práctica conetante. 

Apropiarse de un conoc1miento, si9nific& asimilarlo y la 

aaimi lac ión es un proceso que se inte91"a por las si Qui entes 

partes: imiti'ción, refle;dón y ::.eleccion. 

Al me:ditar·, pensa1" )o rapa$ar cc..i.da uno de los conocimientos, 
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se va obteniendo claridad y lo complejo resul tanda 

sencillo. Ademas, solo se incorporan a la personal id ad aquel los 

contenidos qL1e a través de la reflexión se les enC"uentra 

sentido. o sea, un significado y aplicaciones especificas ya sea 

mediata o inmediatamente. 

Con este procedimiento (reflexion, meditar, pensar, etc) se 

evita caer exclusivamente en memorizar sin •ntender. 

Los conocimientos que se guardan en la mente sin haberles 

encontrado sentido, olvidan fácilmente. Aquéllo& que ae 

retienen como producto del ejercicio da la reflexión e 

integración son aprendizajes que no se olvidan ademAs de que se 

pueden relacionar con nuevos conocimientos y sirven de base para 

abordar otros contenidos de mayor complejidad y asi poco a poco, 

inct·ementar la capacidad de rst le)(i0n. 

Es importante recordar que el aprendizaje se inicia con la 

recepción de estimules an les órgüno• sQnsoriales y termina con 

la retroali~tacion que sucede al desempeño adecuado de la 

persona. As1 pues, la enseñan~a no es una mer~ cuestión de 

presentar un estimulo incial, sino que est4 formada por varios 

tipos de estimulas externos que influyen en los diversos 

procesos del aprendi=aje. 

Los estimules e~:ternos, son aqellos fenómenos presentes en 

wl medio del educ~ndo que pueden influir en los estimules 

internos de aprendiz:aje segón las diversas maneras que se 

mueatran a continuacion~ 



Estimulo Interno 

Atención <recepción/ 

Ferc~pc:ié·n selectiva 

Cod1ficac1ón semántica 

Oroan1::ación de lu 
r"e5puesta. 

E'.::pec:tat l vas 

Fenómeno externo y sus efectos 

··Un cambia en el es-cimulo, produce 
v19il&nLia (atrae la atención). 

-El hecho de n~saltar y diferenci.:11"' 
los objetos, facilita la 
percepción selectiv.:t. 

-Inst1·ucc1t.Jnes verbales. imagenes, 
esquemas, patrones qUe sugieren 
una codificación. 

-Las instrucciones verbales sobre 
21 objetivo del aprend1;::aje 
informa a la persona •cerca de la 
clase de desempeño que espera 
de ella. 

-El hecho da informar al sujeto 
cuáles son los objetivos da su 
aprend1;::aje determina una en:pecta
tiva definida en cuanto al 
desempeño. 

5.3. LO QUE APRENDEMOS Y COMO LO APRENDEMOS 

Hüce aproximadamente tres siglos, John Locke, en Inglaterra. 

se formuló la siguiente pregunta: ¿ cómo aprendemos ? El mismo 

la conte&tó 1687 diciendo: Aprendemos mediante la 

experiencia. ~"10). 

En la actualidad, la afirmación de Locke parece lógica; 

sin embar90, en aquE:~l la epoca fue motivo de discusiones y de 

op1n1ones controvertidas. Puesto que la experiencia conduce al 

conocim1ento, es necesario, dist1nquir qué clase de e>:periencias 

permiten él.prender mas provechosamente. 

t40). PACHTNER, F. ~estudiar. p. 30 

123 



E>:1sten algunos individuos que aprender. con mayor rapidez 

que otr·os .:iunque sus e>:per1encias sean parecidas. 

Para algunos autores, el acto de aprender es Ja 

modificac:ion del comportamiento como resultado de la expet·iencia; 

os decir, un comportamiento se modifica en respuesta a est1mLtlos 

espec:ificos. Este proceso es esencialmente mecá.nic:o; sin embargo, 

varios psicólogos han encontrado que la esencia de la vida es 

cognitiva, esto es. que tiene que ver con un acto de coonicion 

<conocimiento). 

Para Iv4n Petrovich Pavlov el aprendizaje se basa en 

reflejos condicionados, como lo demostró en sus experimentos. De 

esta forma, consideró al condicionamiento como el principio del 

acto de aprender. 

En la actualidad uno de los medios mas efectivos para logrñr 

el aprendizaje, tanto •n los niño& como en los adultos, es la 

motivación; es decir, despertar el interés, mostrar la necesidad 

del aprendizaje valiéndose del gusto y la satisfacción que el 

mismo proporciona. Tal como lo mostró Thorndike con sus 

e>iperimentos, el proceso de aprendizaje permite desarrollar 

asoc:iacione'5 mentales o conexiones que ayudan a resolve1~ 

problemas. Decla que aprender es conectar. 

Bruner, divide el fenómeno del conocimiento en tres 

elementos: 
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En primer lu9ar. la percepción. que emp iüza con un~1 

disposición o hipot.:esis sobre lo •:¡t..te n.:1 de v~nir. E;;;ta hipotesis 

tiene como fundamento l.:i experienc:ia anterior. La segunda fase de 

la Pt?rceoción es la inset'C ion di? inform.Jción del medio ambiental. 

La tercera es el acto e.Je comp1~obac ión o de confirmar 

Por lo tanto, Br·uner considera aue el ingrediente más 

importante del proceso de aprendí z¿-de es un sentido de 

estimulac:ión que Be rafi¿re al descubrimiento de regularidade5 en 

relaciones ;anteriores no rec:onoc:idas. 

5.4. EL PROCESO DE APRENDIZAJE 

En una forma convincente, úiversos e;:perimentos real izados 

han comprobado quo el hombre J los anima.les poseen diversas 

maneras de aprender. Esto equivale a afirmar que tanto l~s 

animales como los niños aprenden muchas cosas por el incentivo, 

el premio o el castigo. Si bien casi todos los animales son 

capaces de aprende ciertas conductas, en ningún caso alcanzan la 

perfección que caracteri::a a los seres humanas. 

Poca gente aprende con eficiencia, no es di f 1cil hücerlo, 

pero pocos lo intentan. Muchas personas creen que el aprendizaje 

se obtiene a.utomaticamc-nte con sólo leer o escuc:ha1~; nunca se les 

ocurre pensar que el aprcmdi=aj12 está basado en principios y 

procedimientos bien definido~. 

Sclamente se estudia por ·Jna ra=ón: para aprender.. Sin 

embargo, casi toda la gente con t:tensamientos confusos estudia 
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po;tr~a cumplir can LH•ü tewea, p.;<!r,:; leer determinado nL1me1~0 de 

páginas, quizá para ocupar una cierta cantidad de tiempo, 

ninguno de estos p1·op6si tos tiene importancia. 

debería ser el da obtem~r detet~minado e:d to 

El objt::!tivo 

mediante el 

aprendizaje. La f1nc?1lidad real del estudio es adquirir la 

capacidad de hacer ,:\lgo nu!.=:'vo, lograr entender nlgo, en vez de 

dar vuelta a cierto número de p~g1nas. 

El aprcmui:.:aje consiste en adquirir nLtevas formas para hacer 

las cosas o para satisTacer los deseos. 

No se está considorando al aprendizajr.:- con el simple hecho 

de t1~asladar datos de un libro a la mente de alguien, ni de una 

persona a otra. 

No considera que ~lguien está aprendiendo por que está 

almacen~ndo en su mente más conocimientos o mayor información. 

Unu persona ha aprendido ~cgün lQ capacidad con qua pueúa 

realizar eficazmente cualquier cosa que necesite en· su vida 

aplicando lo aprendido. 

Actualmente se juzga a una persona por lo que puede hacer y 

no por el conocimiento adquirido. 

Por tanto, para ser efii::iente en lo que interesa, el 

aprendi:;:aje debe propo1·ciona.r meJorF.!5 estrategias para hacer 

acciones que, rara vt:..>;: se podrá aprender a. hacer las tarea'E, para 

que los conocimientos SL:an mas útiles, deben aprenderse en 

rel~ción con lo que se pu~da hacer. 
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Por el solo hecho de aprender un dato no garantiza 

el hacer mejor las tareas, para que los conocimientos sean más 

útiles deben aprenderse en relación con lo que se pueda hacer. 

Se ha dicho que el aprendizaje no se efectúa en una forma 

misteriosa e inexplicable, que no se asimila automáticamente lo 

que leemos o ~lic:uchamos sin hacer un e&fuerzo mental. 

Se trata de un proceso bien de'f inido qua se realiza de 

acuerdo con un número de principios y l"eglas sociales e 

individuales. 

A continuación se mencionan algunos factores que se manejan 

durante el proceso del aprendizaje. 

5,4.1. MOTIVACION 

Motivación quiere decir tener el deseo de hacer •loo, es una 

con.binación de fuerzas que inicia, dirige y sostiene la conducta 

de un individuo hacia una metd. que conmidera deseable de 

alcanzar. 

Los motivos y propó&itos son las fuerzas que determinan la 

actividad personal y corresponden siempre a necesidades, deseos y 

aspit~aciones que re!iiultan de la información del individuo con su 

aMbiente sociocultural. 

Relación entre aprendizaje y motivación. 

Mediante el aprendizi\je, como actLlidad sistem~tica 

personal, se busca a traves de la r~flexi6n una comprensión 
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mayor de la. cultura humana. La e>:i.stencia de problemas y dudas 

vitales motivan hacia la adquisición de conoc:imentos nuevos y 

significativos. En la que la motivación surge de una necesidad y 

la s"tisfacc:ión de ésta impele al aprendizaje. 

Como ejemplos sencillos de la vida cotidiana ee puede ver 

ésto en acciones tan diversas como andar en bicicleta, mane.lar un 

auto, t..:reer no en la gente, etc., son todos re&ul tados del 

aprend1:.:aje. 

En este sentido, estudiar para aprender consecuentemente 

refle>:ionar y retener lo aprendido requiere que se tengan las 

siguient~s actitudes: 

a) Distinción y esfue1 .. zo aobre Areas nuevas de cbsli?rvac:iOn, 

de estudio y de actividad. 

b) Autodisciplina, que implica la auperación d& algunos 

placar•& y &atisf•cc:iones inmediato~ para realizar y 

cumplir ccn las tareas exigidas. 

e> Per&ever•ncia en el estudio, de manera que sea de 

utilidad para un desarrollo individual y profesional. 

Según Brown, los psicólogas han reconocido la relación entre 

la motivación y el logro de una meta. En realidad, la motivación 

se considera como uno de los factores determinantes del éxito o 

fracaso en cualquier área de la experiencia humana. 
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Por supuesto, uno debe d.:."ir'Se cuenta de que la motivación por 

s1 sola no asegura el é>:i to en todas y Cilda una de las 

activid~des que se emprenden. 

Si 5e posee una cantidad t"azonable de la habilidad 

probabilidades de exito aumentarán requerida, las 

considerablemente; si por el contrario, se posee muc:ha. habilidad 

y poca motivación, es probable que no se alcance la meta. 

5.4.2. CONCENTRACION 

La concentración es otro factor que s¡e requiere para el 

aprendizaje. Representa el enfoque total de la atención, la 

potencia abGoluta de la mente sobre el material que ae está 

tratando de aprender. 

P~ra concentrarse efectivamente en el trabajo, ante todo se 

debe estar preparado para realizar dicha actividad. Se deberá 

estar motivado, o sea, mantener el int&rés respecto al material. 

Algunas v&ces esto ea dificil de hacer, pero se encontrara muy 

poco material sobre el cual no se pueda desarrollar un genuino 

interés¡ si se trata de relacionarlo con todas l•s actividades 

que giran en torno a la vida. 

La falta de ir1terés en el material de estudio ocasiona que 

sea más dificil aprender, porque el intercs o la motiva.ciOn es el 

factor que desencadenu el sistema: atenciOn-concentN\Ción

comprensión-aprendl :zaje. 



Un investigador, Dorsel (i975l, ha plante¿¡do la siguiente 

fórmula: 

HABILIDADES DE MOTIVACION O 

CONDUCTA DE ESTUDIO 

"Según este?. fórmula, 

INTERES ESTUDIO 

el factor más importante para 

desarrollar una conducta de estudio efectiva es la motivación o 

interés. A este podemos añadir tambi~n el de la comprensión" 

(41). 

Dorsel explica lo anterior diciendo "que no impo1~ta la 

calidad de las hübil1dadP.s de estudio del alumno (buenas, 

regulares o malasJ, sino la frecuencia de s;u empleo que facilita 

el aumento de su efectividad "(42>. 

5. 4. 3. ACTITUD 

Ya se ha visto que el aprendizaje eG Lln proceso ac.tivo, no 

precisamente de absorciOn, pero además depende del vigor c:on que 

la mente se ponga a trabajar y pensar efectivamente en las ideas 

que se van a .aprender. 

Las actitudes son estados internas que modifican las 

elecciones de acción personal o sucesos. Se aprende de muchaG 

maneras, pero una de las más con f l ab les e¡¡ la i.mi tación de 

modelos humiJ.00<::5, pé<.ra lo cual se requier•e de la existenca previa 

<41> ADUANA, M. P. ~ rut ~ g,g estudio ~ autocontrol. 
P• 72, 

(42l PACHTNER, F. QQ. ~ij;_. p. 73. 
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de respeto t-1acia una pet'sona re.:'l o im.019 inar•l.:... Cuando se emplea 

ese método de cambio de las actitL1des las cond1ciones e>:istentes 

consisten en la exhibición del compo1·tamiento deseado por parte 

del modelo y la obsevaci6n de un resultado favorable. 

Las actitudes suelen describirse e.orno tendencias de 

respuesta; se podria mencionar que una ac.titud es un estado 

n1ental y neural de disposición organizada. 

Uno de los métodos mas confiables para el establecimiento de 

actitudes es un conjunto de situaciones de aprendizaJe entre las 

qua &e inclL1ye la imitación de modelos humanos. En resumen, ese 

método implica lg demostración o comunicación de la elección de 

acciOn person.11 dese.?.ble Oa ¿<ctitud) por parte de un individuo 

respetado o admirado. Dicha persona puede ser un padre, profesor, 

una fi9Lwa prominente o popular, e cualquier individuo quien 

inspire confianza. 

El modelo humane. puede presentar 1~1 mensaJa. hac:et•lo a 

través de un medio c.umo l.:\ televisión u la pr•n~a, etc., as1 

mismo, tampoco es indispensable que el modelo sea real, lo que 

puede ejem~llficarse por medio de un heroe ficticio. 

Conviene hacer menci~n especial de l~ m~nera en que, los 

factores de la imitación de modelos humanos entran en accion 

dentro de una clase=-. r:·uede presentarse al grupo, por ejemplo, un 

problema en el que se incluyen ·1alores morales. El intercambio de 
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opiniones entre los estudiantcc;: conduce a la presc:mtac:.i6n de 

diversas ac:titudes, las cuales son contt'apuestas en muchos c:asos. 

C.::1da opinión (respecto a las elecc:iones de acción personal) se 

está comportando, por el momento, como un rnodelo. T!picamente la 

disociación conduce hacia el rechazo de la&,actitudes ewtremas que 

son in~ceptables para el grupo en su totalidad. 

EL profesor o moderador de la discusión: que también 

func:icma como modelo, ayuda al proceso de expresión razonable de 

actitudes. 

Como resultado final, el Qrupo llega a un consenso 

satisfactorio para la mayoría de los miembro• o para ellos. Nótese. 

la eficacia de la discusión en grupo para el cambio de actitudes, 

en comparación, por ejemplo con la ineficiencia de la comunicaciOn 

verbal enviada hacia el sujeto sin presencia de otras personas. De 

allí que sea realmente considerada, como elemento para Qenernr 

actitud~~ positivas en la interaccion grupal. 

5.4.4. COMPRENSION Y ORGANIZACION 

La comprensión es realmente, la verdadera finalidad hacia la 

que conducen les aspectos antes mencionados. La actitud es 

necesaria porque la comprensión es la consecuencia del análisis y 

de la s!ntesis de los hechos e ideas. 

La organización es necesaria ya que se debe percibir la 

relac:ion que existe entre las partes de la informaciOn y los 
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principios, 

importancia. 

antes que pueda co!nprobarse su significado e 

Motivación, actitud, organiz~ción y concentración podrian 

compararse con las cuatro partes de una mesa, en la cual la 

comprensión vendria a ser la cLtbier"ta. 

La comprension aqLtivale al entendimiento, su propósito es 

pvnetrar en el significado, de sacar daducclones, de admitir las 

ventajas o razones para aprendet", de adquirir el sentido de algo. 

Además, la comprensión consiste en asimil•r, •n adquirir el 

principio que se está explicando, en descubrir los conceptos 

bAsicos. en organizar la información y las ideas para que se 

transforme el conocimiento, en lugar de tener tan solo una mezcla 

confusa de hecho~ carente de todo método. 

5.5. LA TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO 

Examinando en la forma descrita anteriormente, el 

apr&ndi~dje consiste pue• en la mcdelacíon de un comportamiento 

dentro de una determinada situación. Según ésto la utilidad de 

una capacidad aprendida aumenta si se practica dentro de una 

gama de situacione5 lo más amplia posible. 

En el diseño de la ense~anza se preveen los eventos 

encaminados mejorar la retencion da lo que se a.prende y SL\ 

transferencia al apt~endi::.aje a nuevas situaciones •imilares. 

Pueden emplearse diversas t~cnicas para asegurarse de que la 

persona dispone de pistas para la recuperación de la información. 
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La organizacion del material por ser aprendido dentro de 

categor1as o en forma de cuadros, gráficas y esquemas constituye 

una fuente de pistas o estrategias de aprendizaje que sirven para 

mejorar la retancion iutura. 

Las pi-;las qur.:! iavorecen el transferir lo aprendido a nuevas 

tareas y situuciones se toman en consideración en el diseño de la 

en$eñanza al generar una variedad de caracteristicas de la tarea 

de aprendizaje, asi como una variedad de contextos en los que 

ocurre el aprendizaje. 

La transferencia es algo que hay que apt~ender, este as, hay 

que referir el tratamiento flexible de las estructura& a 

situacione$ nuevas o similares. ReQlas, principiom, layes y 

métodos tienen que ser reelabot~ados de forma e>tplicita, ~eguidos 

de una apl icai:ión práctica, lo más amplia posible en otros 

campos. 

La transferencia depende de lo que asi ae aprande. Por eBte 

motivo la transferencia no deberia dejarae a mmrc:ed de la 

casual id ad, sino que constituye un punto de pcu~ttda del 

tratamiento pedagógico. 

5.6. METODOLOGIA DEL APRENDIZAJE 

EtimclOgii:amente la palabra ''metodo viene de lo vocablos 

griegos "meta" y "hondo", que significan literal y conjuntamente: 

en meta, en camino" (43). 

C43) MATEOS, A. Etimologias grecolatinas españolas. p. 332. 
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11 ConceptLtalmente se entiende por método todo proceder 

ordenado y sujeto a ciertos principios o no1~mas para llegar d<> 

una manera segura a fin objetivo que de antemano se ha 

determinado" (44). 

Aunado a este pr1mer conce?pto, se mencionara el d<> 

técnica, que es el conjunto de procedimientos y los recursos de 

que se sirve un método para llegar a ese fin objetivo que se ha 

deter~inado. Es decir P.l método lleva la práctica y se 

efectiviza a través de las técnicas, las cuales obviamente son 

muchas y muy variadas. 

No es posible hablar de un método absoluto p•ra el proceso 

enseR•nza-aprendizaje principalmente para los adultos, porque 

éstos varian según el nivel escolar, edad cronológica, cultura y 

desarrollo socioeconómico etc. 

Por tal motivo, se enlistan alguno5 métodos que pueden ser 

utilizados, con base en las c:aracteristicae c;¡enerales del 

aprendiza.je del adulto. 

Mttodo inductivo: se recomienda porque pretende que la 

persona descubra a partir de una realidad concreta los 

principios que la rigen. 

Método deductivo: s~ utili~a con base en los principios o 

definiciones presentados por el asesor, donde el 

<44) LARROVO, F. ~idáct!ca ~nerat cgntemoorán~a p. 135. 
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estL•diar.te cL·bc1·;-,, obtenE"1· li\S conc:lu:1one:. yC!o. sea por s1 

11115mc- o E·n t..:.rma gr•.t:i .... ~l. 

discursus grupales ya qL1e permite establecer c:am~ar•ac1ones 

para obtener alguna conclusión por scrneJanza. 

Método pctivq: el principio de actividad se considera 

actualmente como Ltn pilar básico de la didact.:ica moderna por 

lo cual se recomienda el uso de este método, aunado a que la 

f,'\ct1vidad forma parteo de la vida del adulto. 

la gran variedad que 

presenta el alumnado adulto -circuns.tancias económicas~ 

sociales, vocacional1:;s, ate.- hace 11ecesari,:i una ense;i¿¡n~u 

de tipo individu.:1li::ada pat'a orientar eficazmente el 

aprcndi;::aje. 

Método colectivo Q-ª. traba_,ig: este método es ~ecesario µuesto 

qu~ no hay que olvidar el espiritu de grupo y la necesidad 

del trabajo en grupo, según lo especificado en el párrafo 

anterior. 

Con base en en los métodos mencionados se sugieren alguna.e 

tócn1cas come mas idoneas para facilitar el proceso 

cnsc:ñan:.:ti-ap1·encJ.1.zaje? a. nivel de la educación par.:i los adLiltos. 

~ QJ..r._~gido: 1~ep1-esenta una secuencia metwdológica quG 

se enmarca. e:n un contexto cur·ricular común. Es decir, que? 

136 



surge de necesidades claramente detectadas, que posee 

objetivos educacionales definidos, plantea situaciones de 

enseñanza-aprendizaje y presenta una evaluación con&tante 

del proceso. 

Tr<lbajo gr¡_ 

importan te: 

nruco: la necesidad de tr•bajo en grupo es 

por la natut~ai evolución del hombre an el campo 

del conocimiento y por su cualidad de ente social. El 

trabajo en grupo permite: 

• E»timular ol intercambio de ideas y opiniones; 

* Promover el intercambio de ideas y opiniones; 

* Favorecer la iniciativa y creatividad de los estudiantes; 

* Asegurar un rendimiento mayor por el esfuerzo común de 

los participantes; 

• Fomentar los vinculas sociales entre •us miembros. 

~ 1~edondai es una reunión en la que previamente se 

sel•cciona a los particip~ntes para que discutan un tema 

entre un auditorio. En esta técnica lilB intervencione• son 

reguladas por un moderador. Lag integrantes de la mesa 

redonda deber~n sentarse en tal fo~~a que puedan mirar y 

hablar antre sí y ser vistos fácilmente por el &uditorio. 

Sus; intl2'rv•nciones se e>tpondrAn como si fuera una 

conversación, aunque el tema este p1~eparado y 11studiado 

previamente. 

Debate g discusión ~ 9.!:b!B.Q: consiste en la discuaión entre 
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todos los integrantes de un grupo relativamente pequeño 

(cinco-quince 

determinado. 

personas) acerca de un tema o problema 

Sus objetivos-son: 

• Identificar y e::plorar las preocupaciones, los temas de 

discusión o los problemas comunes. 

* Integrar a los miembros de un grupo al proceso de 

resolución de problemas. 

Técnica demostra~: es utilizada con el fin ~e instruir, 

principalmente en lo relacionado a destrezas manuales. Esta 

técnica permite un aprendiz.aje eficiente y completo puesto 

que el instructor puede certificar paso a paso los 

progresos o deficiencias de los participantes. E~ta técnica 

soluciona r4pidaroente deficimncias·de capacitación dentro 

del centra da tra.baJo, sin necesidad de t~ecurrir al centro 

de adiestramiento y las conductas aprandidos •en aplicadas 

dir•cta e inmediatamente al trabajo real. 

Egm..i!lile.!.f?. Q.g_ ~igac:ión y__ ~; esta técnica ofrmc:e 

las siguientes caracter1sticatu el trabajo surge de las 

s-rsonas asistentes, quienes participan en las sesiones, 

tanto de planteamiQnto, como en las de resumen y evaluaciOn. 

El fundamente de los seminarios son las sesiones de trabajo 

y aobre ésto se basa toda la labor~ El éxito de la técnica 

reside en un buen planteamiento del mismo, debiendo tomarse 
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en cuenta todas J.as necesidades da los participantes para 

logt"ar así un .. 1 buena asistenci'"' .. 

Jyeqos vivenc:ialess ayudan a la integración de los 

individuos al grt.1po, a su vez crean una a.tmós"fera agr'adable, 

aumenta la par-ticipación facilita la comuníc.ac:ión 1 'fija 

algunas maneras generales y desarrolla la capacidad de 

conducción. La 9ran ventaja de este tipo de técnica es la 

disminución de tensiona&~ Se ~onsidera como un auKiliar para 

el proceso de grupo, que tiene objetivos defínidcs y 

propOsitoe m~$ se~ios. 

Estas san algunas de las técnicas que •poyan el proceso 

enseñanza-aprendizaje en 9er1eral, ten to en lo5 aspectos de 

motivación, inte9ra.ciOn, intercambio de ideas y c;onocimientcs, 

asi como para ri:etro.tll iment.:1.t" el proceso mismo. 

5.7. ¿CUALES SON LAS TECN!CAB DE ESTUDIO O ESTRATEGIAS DE 

APRENDIZAJE? 

Las técnicas de estudio o estrategia& de aprendi.ra.je son un 

conjunte de procedimientos que pueden considerarse como 

instrumentos auxiliares par.:i abordar c::tin mayor eficacia le tarea. 

del estudio. 

LeEide los nL1evos plant.,amientos de la psicologta co9n1tiva, 

todo lo rela.t1vo a las estrategias de aprendi;:aje ha logrado 

ocupar un lugar ~neferent;e, dado que estas se centran en el 

estudiante. 
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Muchos de los éxitos conseguidos por algunos estudiantes se 

deben al uso de técnicas de aprendizaje, más que a la mera 

repetición mecánica. 

Actualmente, las estrategias cie tipo cognitivo se centran en 

el uso de las habilid3des o t"'esul Cadas del aprendizaje en función 

de metas. Esas ha.bilidades a las que se hace referencia son entre 

otras: aptitudes intelectuales, motrices, e información verbal y 

actitudes. 

Antes de continuar, se dwbe distinguir entre la formación de 

hébitos de estudio y técnicas de estudio. 

La formación de hábitos de estudio es una tarea continua, 

p rcg ramada 1 

largo de 

que 

los 

debe irse con:>1Quiendo de fct"ma paulatina a lo 

diferentes niveles educativos. Ea importante 

na11ncion.ar que el estudio no sólo fecunda el entendimiento por 

medio de loa conocimientos iadqu1ridos, sino que, como es habito 

cm &1 mismo facilita la propia tarea de estudiar. Una vez 

&dquirido el hábito de e¡;,tudiar y para. asegurar la eficacia en la 

adquisición y retención de los conocimientos, se deben 

da utilizar las técnicas de estudio. 

Dichas técnicas deben Llasificarse atendiendo a su 

utilización en clase y fuera del ámbito es.colar. 

Entre las primeras destacan, la familiarizacion con las 

prácticas de e~quema, o sea, elaboración de cuadros sinópticos 

subrayado y resumen, p.:.i.1·a aprovechar al máximo la e><pl icaciOn del 

profesor, es necesario que el alumno aprenda a tomar apuntes. 
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Respecto al segundo grupo. se refiere al tra!JaJo per•sonal 

del alumno, 

dicho plan 

organ1zacicm 

de traba.jo 

y d1stribL1ción del 

sea. eficaz, habrá 

tiempo; para que 

que atender su 

pl¿\nificación, real1;:acion y control de resultados con su 

respectiva retroal1montac.ión. 

Como habilidad coadyuvante Uel aprendizaje se mencionan: ftl. 

meforamient~ ~ !.-ª. lectura, ya que gran parte del buen 

rendimiento en el estudio se debe a la capacidad para leer. L& 

importancia d~ la lectura se destaca porque es el medio 

fundamental de conocer, pensaP y resolver problemas en todos loa 

&specton de la vida; .!.!!. expresion escrita, en la elaboración de 

informes o trabajos escritos en los cuales se desarrolla la 

habilidad para seleccionar información. organizar las ideas y 

•Mpresar can argumentoG los puntos de vi~ta; comorensión Q.g_ ~ 

y 12. Nt(!t'"gan:i zación. 

Comprensión ~ temas e5 de gran importancia. que lo quC! se 

esté estudiando tenga un significado personal. Por ésto~ se debe 

buscar siempre un signi ficacto a el material de estudio c.:uando no 

se ha.ya captado. Para lograrlo, e!l necesario hacer preguntas al 

mae5tro, ase5or, etc., utili;:ar el diccionario, hacer visitas a 

museos, fábricas, o cualquier otra actividad de apoyo que 

requier;:.¡ la tarea de la asignatura de que se trate, y la 

reoroanización es una habilidad que SQ funda en poner atención y 

concentrarse. No e~ oo&iblo memc1·1=ar sin n~ se f1Ja el recordar 

como un objetivo al iniciar· el estudio. 
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Para. recordar e:: nec1:;:sar10 que se ob5'Et-ve, escuche y piense 

en lo que 5e quiere apn~nc.Jer• y .:.dmac.:enar ~n ~Ll memoria. Por 

tanto, es importante apt•ender· a pcmsa1· 1091c.:amen"te, a distinguir 

lo general de lo part.icular y e,jerc1ta1' l~ atención. Toda est,_, 

labor finali::ará con la preparación y reñliz~ci6n de exámenes o 

evaluación 

dedicación. 

en la que el alumno vera justificada toda su 

De acL•erdo a lo antes mencionado, valdria la pena mencionar 

que la~ t6cnicas de estudio: 

a> Ayudan a la formación integral del alumno y al 

b) 

descubrimiento de su ritmo y disciplina interior. 

Motivar la refle>eión y el trabajo organizado y 

const.antemente el pensamiento deductivo, inductivo y la 

capacidad de sintesis. 

e> Fomentar el desarrollo personal y la colaboración 

social. 

d) Ubicar al alumno en su ambiente, entorno o ciudad, 

acercándolo todo aquello que le permita realizar y 

coitplementar sus tarea~: bibliotec:as, 

le provoca a la ciencia y a la culturA. 

museos, etc, y 

~.B. TECNICAS DE ESTUDIO QUE PROPONE EL INSTITUTO NACIONAL PARA 

LA EDUCACION DE LOS ADULTOS 

A continuación se mencionan una serie de aspectos que 

contempla el INEA acerca de las técnicas de estudio. 
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lCOmo prepararse pat'a esti..ldia1~·:· 

a) Lugar y tiempo para el estudio. Es recomendable que el 

adulto eliga el mismo 1L19cw donde estudiar, p1•ocurando 

ql.1e sea un lugar tranquilo para no distraerse se 

requiE.•re que el adulto ::>e ponga a estudiar un número de 

horac di.:irias, tratando de cumplir ese tiempo. De esta 

forma, el adulto podrá ir adquir•iendo una disciplina de 

estudio. 

b) Material de estudio. El material necesario para estudia.1~ 

debe estar siempre un mismo lugar. Este m.:.i.terial 

puede serz los libros de texto, apuntes y material de 

consulta, cuaderno, lápices, etc. También es importante 

contar con las c.ondic.iones mtnin1as para el estudio como 

son: una mesa, silla y suficiente luz. 

Una vez elegidos el tiempo y el lugar· en los que se puede 

estudiar adecuadament;e, y teniendo preparados los materiales 

necesarios, será posible inicidr la lectura de la. lección 

correspondiente, siguiendo los pasos que indica la técnica 

"PIRRE". 

l En qué consiste la técnica "PIRRE" ? La técnica "PIRRE fue 

idea.da es;pecialmente paru orientar a, los adultos sobre la forma 

e"fectiva de estudliw por si mismos lo~ libros de t~xto" (4:5). El 

significado de "PIRRE" se compone e.orno s.i9ue: 
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Panorama general: 

P Panorama c;ieneral 

Ideas principales 

RR Resumir y recordar 

E Evaluar lo aprendido 

a) Leer en voz baja toda la lección para asi obtener una 

visión general de lo que se trata; aunque haya palabras 

o temas que no se entiendan, deberá leerse de corrido 

hasta el final. 

b) Leer ·nuevamente y subrayar durante la lectura las 

palabra& que no se conocen o no se entienden. 

e) Buscar en el diccionario o consultar con otras personas 

el si9n1ficado de las palabras subrayadas. 

~ru::.i..r:u;.!,~; 

d) Leer con atención el objetivo de la lección. 

e) Subt"i\yar las ideas más importantes del 

relacionadas con el objetivo. 

f) Consultar con el asesor todas las dudas que se tengan. 

g> Desarrollar tod;;is las actividades de aprendiza je 

indicadas. 

~ ~ recordat"'; 

h> Realizar el resumen o el apunte de la lección, enlazando 

las ideas inás importantes de la lección subt"ayadas. 
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i) Leerlo varias veces hasta comon::nder el c:ontentdo. 

j) E~cribi1· o ~.-:plicar con las propias palabras las ideas 

principales sin consulta1· el te::to ni el resumen. 

Evaluar .!Q Q.Rrendidq: 

10 Con t~star la comprobacion de avance o los cuestionarios 

que el asesor le proporcione. 

1) comprobar !:€:- contesto correctamente revisando Pl 

contenido de la lección, o comparando sus respuestas 

con las dudas de sus compañeros. 

m> Consultar con el asesor las dudas que no hayan sido 

aclaradas .. 

SiQuiendo los pasos que indica la tecnica "PIRRE", ia 

lectura de las lecciones de los libros ser.:i. mas facil, se 

aprenderá más y se estar~ meJor prepar.'.ldo para la evaluac:ion. 

Una ferina de lograr que los adultos aprendan a utilizar" e~ta 

técnica es i1"l:3. presentando paul.:itinamente, por pasos. E!i de:ic:ir, 

en las primeras lecciones se ejercitaré el pt·im~r paso: ''panot•ama 

general"; y en la asesorí<J. se trabajará con lo que hayan 

aprendido. Las primeras sesiones les permi t i1"'~m conocer el tipo 

de lecturas de los libros, además de familiari;:arse con ellos, 

haciendo con la práctica más facil su lectura. 

Esto indicara. el mor.iento de presentar el siguiente paso di? 

la técnica PIRRE: "ideas principales", cuya p1·áctict, incrementcirá 

el nivel de co.nprens1ón de la lectura. En estas sesiones se les 
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indicara que al estudi.::l.I" en su casa lo hagan si9uiendo el primer 

paso y el segundo. 

Posteriormente, 

utilicen y se observe 

cuando los dos primeros pasos ya los 

efectividad, se les indica que sigan el 

tercer paso: "n ... sum11· y record.'lt ", aLivirtiendo que con ello su 

estudio será m~s prodL1c:tiv1..1 y su ~1prendizaje más; claro. 

Poi- último, se l·Js indica1'6 qua lus siguientes lecciones 

pongan en pác:tica los ct.1atro pasos de.:· la técnica. 

De acurardo a lo antes expuesto, durante el presente capitulo 

se pod1 .. á concluir que: 

- El aprendizaje se lleva a cabo en el c:onteHto da una 

acción significativa; 

Sj el aprendi~aje sucede dentro del ambiente da vida 

normal, se puede esperar una. 1~eal participación 

interacción, y la identidad personal tiene menos 

posibilidad de perderse. 

El aprendizaje dentro de un contexto de acción 

significativ~, implica motivación y satisfacción mental. 

Sl lo que se aprende es una decision pet"'sonal de ¡¡cuerdo 

a. las necesidades reales, motivación deseo y capacidades, 

existe una mayor" oportunidad para un desa.rrol lo humano 

integral y se puede E·sperar que la $OC:iedad en su 

conjunto res1.dte beneficiada .. 

Por otra parte, el estudiar es un oroceso que se compone de 

diferentas elementos interrelacionados: la información que se 
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recibe, la comprt?nsión de su :.ignif1cadn, el estudio de .l.a 

bibliografía, .l.a toma do notas de cl.::1=->e, las anotaciones en el 

estudio independ1~nte, la comparacion con ott"'os, la 

interpretación, su aplicacion, e.ier•citac1ón y asimilación del 

conoc:i.miento dc::pL11·ado~ 

De estos elf:?mentos, la mayot"'ia corresponden al trabajo 

independiente del estudiante, de lo que se desprende la 

importancia de la formacion y d8sdrrollo de cilpa.cidades 

habilidade~ y habites para el autoestudio a través de técnicas o 

estrategias de aprendizaje~ 
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C A P I T U L O V I 

ANALISIS DE LA APLICACIDN DE LAS TECNICAS DE ESTUDIO 

QUE EMPL.EA EL !NEA EN CENTROS DE TRABAJO 

CASO EN: (EL PALACIO LEGISLATIVO DE 

LA CIUDAD DE MEXICO) 



6.1. PRESENTACION 

La l"eflex1ón critica acere¿¡ del quehacer inst1tucional debe 

fundamentarse en la búsqueda de c:.chertmc1a entre la práctica 

cotidiana y los ob.iel;ívos que dieron origen al INEA, lo cual 

significa entender la refle>:ión an dos niveles de análisüa el 

INEA en su significado conte}:tual y el INEA al interior de su 

quehacer cotidii\no. Uno es el marco normativo de referencia y 

otro su operntivización era ac:cione?s concretüs, las que d1a a dia 

han ido conformando la ernperienc:iD., el lugar, los 1ogros y 

limitaciones del prop1u Instituto ante la problemática nacional 

de educ:a.r a los adultos. 

De acuerdo a lo antes mencionado, durante el d1.:sarrol lo del 

siguiente cap:.. tul o, se pt~~sontarti.n los resultados obtenidos en la 

investigación acerca de las técnicas de estudio que $e aplican 

pot"' purte del <.=1seso1~ ¡ los estudiante~ en los circules de estudio 

de: secundaria del Palac10 Legislativo de la Ciudad de Mé>:ico, 

en donde el lNEA a través de lo Coordinación de Zona VenuGt1ano 

Carr-.:m;a y de la Coordinacion Educ,"l.tiva d.C?l Palacio, ofrecen 

servicio!:i de educación bás1ca a los trabajadores que así lo 

requieran. 

6.2. JUSTIFICACION Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Desde hi:lce alu!Jnos años, diversos funcionat~ios mexicanos 

rel.::tc ionadoo;; con el s1stema edL1c::at i "º han recordado und frase que 
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Todos ti;::nemos presi:nte: "Un pats llega tan leJo:; como llegue 

:=u adL1cac.i6n" (46). Esa -tt·ase desc.t•1be plenamente 1~ importancia 

Debe recordarse que 

Lino cie los ra~go~ que definen a los paises del Tercer Mundo es 1 

mdterid de ~ducación. Esto se 

en un obstáculo del desarrollo; los sectores 

pr='·~:uctivos 1.0 pueden disponer de mano de obra lo suficientemonte 

apta, virtud de que la que se les ofrece 9eneralmente ni 

siqul2r~ ha completado la primar1a, lo cual la imposibilita para 

y adaptarse la5 necesidades de empresas 

tc~r.c!ógicamenle innovadas. y desde un punto de vista 

l. ;;tric.tamento huuiano, un individ1.to que no ha recibido ni siquiera 

l~ educ<J.ción básica, es un ser mutilado espiritualmente, pues su 

l11111taci6n le impide acercarse maoifestaciunes culturales 

E:>nr1quccedoras y, antes h ien. lo haco propenso a desviaciones 

t.:..le·"' como 1¿1~ adicc:io11cz noci·:.:.o:. y l~ delinc:uencia. Por otra 

p~.1't.:· 1 paulatinam!O!nte, lm Estado que no es capaz de dar ni 

siqL1iera edu~caciOn básica a todos ·Los; miembros de la sociedad o 

que ha permitido re;:agos este aspecto, es un Estado 

condenado a padecer• insurrecciones~ crtticas, cuestionamientos y, 

Ql\l =~s, también a dosaparecer. 

•1J6) PODER Ejecutivo Federal. Programa ~ 1ª. moder"nizac:ión 
educativa 1989-1994. p. 25. 
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A ninguna sociedad le conviene desde el punto de vista 

pol1tico, ni desde el punto vista económico, humano o cultural, 

tener- entre sus miembros a una abundante población c:arente de 

instruccion elemental. 

Cualquier propuesta encaminada a organizar y perfec:cioni\r ld 

educ:ac:iOn básica se Justifica plenamente desde los puntos de 

vista señalados. Espec:ialmente hoy que se habla de 

moderni=ac:ión, es un requisito indispensable que la socied•d 

avance •obre bases firmez. Ninguno de los proyectos de 

reestructuración que ha puesto en marcha el actual gobierno tiene 

p9rspec:tivas promisot"ias si no se asegura de avanzar 

paralelamente en el aspecto educativo. 

El l"'iesgo que se afronta en nuestt"os d1as es que, ocupado 

como está el gobierno en desarrollar y fortalecer el aspecto 

economice, descuide el gdsto social, error del que se le eatá 

acusando, particularmente en algunos sectores de la opc•ic:ión. 

Por otra parte, los avances que se p lantci•n en materia de 

educación básica no sólo deben s&r cuantitativos. Miéis bien 

diríase que si no son cualitativos no pcdr~n ser cuantitativos. 

Podrá hablarse de grandes cifras de atención en educación 

básic:• de adultos como en el caso del tema que nos ocupa, pero 

dicha educación, si carece de la calidad suficiente, será 

pr:tctic:amente 

optimi::.ar las 

lnúti l. El propósito 

técnica~ de estudio, 
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impo1·tante propósito de la educación básica que se impa1'te en los 

centro$ de tt'abajo, y que es incrementar la productividad, se 

contt'1buya también al mejoramiento integral del s1;1r hun1ano q1-le se 

beneficia con ella, para que sea mas útil y mejor interlocutor en 

su circulo inmediato y en su co1nunidad. 

En este &enticio se habla del papel del Instituto Nacional 

pat~a la Educacion de los adultos C lNEA>, el cual trata de 

asegurar a la población adulta el acceso a la educación básica, a 

la cultura y a la capacitaciOn para el trabajo, que le permita 

mejorar sus condiciones de bienestar individual y colectivo; se 

organiz~n y desarrollan mediante programa$ y proyectos que por &U 

naturaleza 5e clasifican en sustantivos y que van dirigidos a 

satisfacer tales necesidades, asi como brindar el apoyo 

necesario para que el quehacer se realice en forma ordenada, 

coherente y con el af~n de cumplir con las entidades y 

depondcncias de la adminintración pública. 

La tarea educativa que promueve el lNEA, funda~entada en los 

principios del articulo 3c. con•titucional 1 la Ley Federal la 

Educación y la Ley Nacional de EducaciOn para Adultos, la cual 

define la educación de adultos como una forma de educación 

extraescolar que ~e sustenta en el autodidacti~mo; que hace del 

adulto el suJeto conductor de su propia educación, y la 

solidaridad social, que se refleja en la participacion 

comprometida de la sociedad en la tarea educativa. 
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El problema i:.'1.1 que se busca dar respuesta en la presentG 

investigación es el siguiente: ¿ Funcionan las técnicas de 

estudio que utiliza el !NEA par·a conducir el aprendio::aje de len 

adultos que cursan la secundar-ia en los centros de trabajo, para 

el logro del autodidactismo '? 

Conformo a los objetivos de !NEA, el proceso educativo es 

bilateral y se realiza mediante el proceso de enseñanza 

.:iprendizaje, en el la el educando adulto debe ser el pr'1ncipal 

actor de su propia fot'·mación, orientándolo hacia el 

autodidactismo, debe aprender en y por la acciOn, en la vida y 

pat"a la vida. 

6.3. OBJETIVO GENERAL Y ESPECIFICOS 

El objetivo general de este trabajo es: 

- Optimi;:ar las ti?c:nicas de estudio, para los adultos, que 

aplica el Instituto Nacional para la Educación de les 

Adultos en los centros de trabaJo, para satisfacer los 

requerimientos de los sectores productivos y responda 

también a las necesidades de formar 1ntegralmen.te un 

individuo que 1nteractue? en meJoreG c:ondic.iones con su 

circulo filmiliar y can la comunidad a la que pertenece. 
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Objetivos especificas 

- Identif i..:.otr lit;; tecnicas de estudio quf? conocen los 

estudiantes en lo~ centros de trabajo. 

- Determinar cual~s son las t~cnicas de estudio que emplean 

los estudiunte.·s duran';e =:-1 p1·oceso enseñan;:a-aprendizaje. 

- Conocer C:Llál es la importanc:1a c:ue t;iene para el adulto el 

estudiar en su centi~o de i.1 <:.bajo. 

- Identificar· el cJesempef\o del asesor en los centros de 

traba Jo. 

- Determinar cuales son las técnicas de estudio que emplea 

el asesor·. 

- Proponer 

estudio. 

6. 4. HIPOTESIS 

altet·nativas para mejorar las técnicas de 

Las técnicas de estudio uti 1 i.:adas por el INEA para as~sorar 

a. los adultos que ·=ur;:;an la secundaria en los centros de trabajo 

le permiten participar activamente en el proceso de enseílanza

a.prendizaje. 

6.5. TIPO DE ESTUDIO 

El presente traba.jo es dCo' t:1po exploratorio, para lograr una. 

primera apro>:imac1on al conoc:imier.to de las técnicas de estudio; 
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transvet~sal ya que interesa conocer el fenómeno actualmente; 

evaluativo con la idea de prec:i,.;ar los problem.:is y sus causas que 

se pt"esentan en el proceso da ansefü.1n::.a-aprend1 zaje; y pr•oposi tivo 

ya que c:on base en los re!::iultados obtenidos, relacionando el tipo 

de técnicas de estudio y su aplicación, derivar las estt"ategias o 

acciones que con 11 even a solución. 

6. 6 PDBLAC ION 

Se trabajó can los estudiante$ <adultos) del Palacio 

Legislativo que cursaban el primer-o, segundo y tercer grado de 

secundaria. 

La población l'!StLtVo conformada por 97 alumnos, c:uyas 

actividades laborales eran vigilancia, mensajería, fotocopiüdo e 

impresión de documentos, l impie:<:a de oficinas de los diputados y 

de las comisiones que conforman la H. Cámat"a. Cver •nexo 1, 

cuadro5 1, 2, y 3) 

6.7. METDDOLOGIA 

El desarrollo de este trabajo ~a basa en •l me todo 

deductivo, inductivo el cual presupone el problema de las 

rel~cione!': entre el objeto y el sujete¡, y entre !.."!. real1dad y el 

concepto. 

En e~t.e caso es p•·eciso anali=ar la distancia que e'°'iste 

entre lo que debe ser el concepto ideal de la educación de los 
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adultos y la realidad de su aplicación en el contexto del 

programa q1..1e se desarrolla en los centros de trabajo el Instituto 

Nacional para la Educación de los Adultos. Esto implica 

proíundi=ar en los conceptos de educacion, de hombre y de 

sociedad de los que parte el programa actual, pues de ellos 

dependen los resultados que se alcancen. 

Para la elaboración de este trabajo se utilizarán los 

métodos analíticos y deductivos como ya se mencionó, y las 

técnicas de investigación documental y de campo. Las técnicas de 

investiQación docun1entnl fueron úl;iles para localizar y estudiar 

los materiales necesat"ios para la elaboración de los primeros 

cinco capítulos, miC:.•ntras que las técnicas de campo permitieron 

recabar información de la rec\lidad del contexto que se investigó 

sobre las técnicas de estudie que actuall!ltmte aplica el INEA, su 

eficacia y eficienc1a para el logro del •prendiz-.je, realizada 

con la población de adultos que participaron en los circules de 

estudio de secundaria, en la época en que se realizó la 

i11vesti9aci6n, astl!soradcs por dicho Instituto en los centro» de 

trabajo ubicados en el Distrito Federal. 

b.7.1. INSTRUMENTOS 

Se utilizaron dos cuetionarios, ambos de opinión, 

constituidos par 20 preguntas. cuya objetivo e1~a el conc.c:er las 

técnic:as de estudio que conocen y emplean los estudiantes de los 
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círculos de estudio del Palacio Legislativo, durante el proceeo 

de enseñanza-aµrendizaje! a51 como las tecn1cas de estudio que 

utiliza el asesor durante las dseso1~ias. 

El cuestionario número uno {ver c.ne>:o 2) consta de dos 

categorías: a) conocimiento que tienen los estudiantes de las 

técnicas de estudio; bl las técnicas de eE.tudio que aplican lo~ 

estudiantes. Las técnicas acerca de las que se preguntó en el 

cuestionario fueron la compren~ión de la lectura, actitud crítica 

y refle>1iva, formulación de preguntas, e>eploración e 

investigación del contenido general antes de comenzar la lectura. 

El cuestionario número dos <ver ane>:o 2) incluye dos 

cateQorias: a) opinión de los estudiantes sobre el desempeño y 

conocimiento de las técnio::as de estudio por el asesor; y b) 

importancia, ventajas, y dificultades para el e6tudio por parte 

del los adultos, asi como técnicaG de eEtudia empl•adas por los 

mismos. Este segundo instrumento se elaboró con la finalidad de 

corroborar y profundizar la in·formación obtenida a través del 

primer cuestionat•io. 

En relación a las preguntas, éstas fueron de tres tipos: 

a>Preountas ~b1ertas en donde el e&tudiii.nte podia 

explaya1·so en sus consideraciones, criticas etc., de 

acuerdo al encabezado de la pregunta. 

b) Preguntas ~ opción !!!Qltiple en las que se presentó una 

serie de: alternativas que respondlan al cues;tionamiento 



:JU¡;; ~" p 1anteaba y ~n cuyo c.:a=o t~nlc. q\1e selecciona1· 

aqLlella. que o::oncot•daba c 1-:ir1 su opir11on. 

e) f'rt·:-9unl:r\S dicoti..:.rm1c.:\s <?n las cuale!:i se marca 1.:i. opo::ión 

de la que 1·~pre5cnta su opin1on a las pre9L1ntas que se 

ple\ntean. 

En la construcción d8l in~trumento se rnantuvo lu ló91ca 

sistemática del modc:lo de evaluación en e:l proceso dE: enseñ::m:::.a

aprendi=aje. 

Se puede mencionar que el inst1·umento de op1n1ón e•,ruluat1va 

cubt'e do=. propósitos generales: 

1. Obtener info.-·mación acerca de la oplniOn de los 

estudiantes, con r·especto a las técnic..:as de estudio. 

2. Bcznerar proced imicmtos evalua. ti vos pe:..t•a vulot•ar l 3 

eficact~ de las técnicas de estudio, a través de la 

op1n16n de lo~ estL1diantes. 

6.7.2. PROCEDIMIENTO 

F''lra obtener la val idcz del instrumento, lo& cuestion.1.rios 

se somet ie1-on un estudio pi loto, en una muestra de 20 

estudiantes con caracteristicas semejantes d las del estudio 

final, pat~a lu cual se procedió como ~e explica a continuación: 

Antes de, final i.:ar las ... ,se!:torii\S en los circules de estLldio, 

d~l F':dc."'\Cio Li;::gislat1·10, se ciistr1buyeron =o cuestionarios~ 10 

..:UE'stioru;,rio:: pi loto nümero uno <ver anexo 2) y 1(1 cuestior.ar1os 
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piloto número dos <ver anexo Z> par~ ser aplicados los 

estudiantes~ El asesor del INEA se hacia responsable de su 

aplicación y recolección. 

Dado que los cuestionarios son instrumentos de opinión 

eva.lu.;itiva, se enfatizó su carácter confidencial y su no 

repercusión eo las calificacioes, pcr lo que se pidió a los 

alumnos su colaboraciOn contestando de manera anónima y que 

pt··o~urara.n que o¡¡u;; respuestas fueran vera.ces y representat•an 

realmente su opinión con respecto a lo que se lea preguntaba. 

Ya validados y reestructurados las instrumentos (ver .anexo 

~) se prdcedió a realizar el estudio final, aplicAndose a 97 

estudiantes. 

Por último, para cantar con una serie de datos Que pudierQn 

reforzar la información sstadistica que se obtendr:t.a, aa proc:edi6 

a realizar una emtrevísta c:on el responsable de acrG!!ditaciOn de 

la coordinación educativa. del Palacio Le9islattvo, pa.ra ct>noc:er 

las calific:aciones de 20 estudiantes que correspondftn al 20 .. bO'Y. 

d~ la población investi9ada y a~1 poder establecer una relac1on 

~ntre el empleo de técnicas de estudio y sum calificacícnes <ver 

anexo 1 1 cuadro 5>. 

b,7.3. ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

El método c¡uiz: se utilizó para la intel""pretacion y 

análisis de los datos fue el analógico-sintético, dadas las 

car.:\c:ter1stjcas de la investigación, ya que con &$te método se 
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pt•etende comparar las porcenta.113~ de las va1"l.o3.bles ralacionadas 

entre s1 o de una misma variable planteada desde distintas 

pe1•&pcctivas. 

Por otro lado, dadas las caracter1sticas de los 

instrumento!ii, los porcentajes obten.idos son de utilidad como 

indicadores de una situaciOn de funcionamiento general. 

Con los instrumentos que aqui se desarrollan se obtuvo 

informac16n con respecto al estado actual del funcionamiento 

de la!ii técnicas de estudio dentro del proceso de ense~anza

aprendi zaje. Esta información permitió detectar las deficiencias 

actuales, para que a partir de ellas pudieran esteblecerGe los 

linaamientos para el mejoramieto del empleo de las técnicas de 

estudio en el proceso educativo. 

P•~a cubrir el propósito Qe esta investigación se utili=6 la 

de tipo ordin~l, ya que la aplicación de la~ demás no es factible 

por los fenómeno&, atributos y o cu~lidades que se pretenden 

medir, por lo que se presentan un conJ1..mto de estimuloa 

<pre;untas a los •5tudiante9 adulto&) loP cualeB proporcionan una 

s~rie de respuestas. 

Se procedió a organizar la in'formacion en cuadro5 y i;¡rilficas 

de acuerdo a un ordenamiento por categor1as, para fi'cilitat" el 

análisiG da la intormación y su interpretación. 

A continuación se presentan los resultadcs obtenidos en los 

instrumentos que se aplica1~on a la poblacióm en estudio. 
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Partiendo de que el INEA propone una serie de técnicas de 

estudio p~ra faci l i ta.r el proce-:;o de enseñanza-aprendi za,ie, a los 

C?Gtudiantes y al asesor en cada uno de los circules de estudio 

de la población que participó en la investigación el 48.45/.. 

conoce la comprensión de lectura, el 40.20% conoce la elaboración 

de resúmenes y el 37. 1 lY. la eluborac:ión de cuestionarios <ver 

aneHo 4 gráfica 1). 

Por otra parte, en relac.ion a las técnicas de estudio 

empleadas por los adultos, el 47.42% elabora cuestionarios, el 

28. 861.. real i~a res(1mene5 y un 28. 83/. comprensión de lectura (ver 

anexo 4 gráfica 2>. 

Al comparar .cada una de las 91"'~ficas, se puede observar que 

existe una diferencia notable entre lo que es el conocimiento y 

la utilización o desarrollo de las técnicas de estudio, es decir, 

la mayoria de los estudiantes conocen la técnica de comprensión 

de lectura, pero únic¡:;mente el 28.83% la desarrolla; aqui valdr1a 

la pena hacer una reflexión sobre los resultados observados, los 

cuales indican que no so está dando la debida importancia al 

desarrollo del hábito de la lectura, ya que dentro de ésta no 

están sólo el dominar algunos de sus aspectos: unión da silabas, 

o dicciOn, sino también hacerlo con una estruturac:ión lógica. Por 

lo ta11to, saber leer implica un proceso de razonamiento en G!l qua 

se JU:<:ga lo leido y se apli1:a en la adquisición de más 

e:;periencias; de tal manera qu" en el proceso de 

cnseñanza-aprendi2aje intervienen diversos factores que pueden 
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ser- comprendidos como un sistema, en tanto QLH:: se encuentran 

estructurados internumentc por sus funciones y relaciones 

alrededor de una meta común, en el -=aso de lü ~ se 

presentan Llíla serie de aspe.•ctos que se relacionan, y tienen un 

fin común por tal motivo, se considera la actitud de reflexión 

critica dentro de la misma, en la CLtal ~e observa que el 19.581. 

de los estudiantes siempre la real i::an, el 42.26/. casi si empro, 

31.95% pocas veces y 6.18'l. nunca (ver anexo 4 gráfica 3). 

En cuanto a la fcwmulaciOn de preguntas a pür·tir" de la 

lectura que realizan los estudianteG, el 21.64% siempre lleva a 

cabo esa ac.tividad, 42.267. casi siempt~e, 29.89% pocas veces y el 

b.18% nunca <ver ane;:o 4 gráfica 4>. 

Mientras tanto, el 29.29'l. de los estudiantes mencionaron que 

siempre t"'eviiian el contenido general antes de inciar la lectura, 

30.92h casi siempre, 25.77% pocas veces y el 13.40% nunca (ver 

aneKo 4 gráfica 5). 

Por lo tanto, los resultados que se obtuviaron e.1 las 3 

i;irAficas anteriores C'3, 4, y 5), permiten acv.?ptar la hipótesis 

acerca de que no se está ut1l1zando un mmtodo adecuado para la 

lectura por parte de los estudi~ntes. 

De ló población que participó en la investigac:ion, el 39.17/. 

manifestó que siemp1~e t~e·1isan la.s ideas principales, el 37.117. 

casi siempre, el 17.58:1. pocas veces y el 4.12% nunca (ver anexo 4 

gré.fica ó). 
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El 12.37i'. de los estudiantes siempre elaboran cuadros 

sinóptic:os o d1=i.9ramas, mientras tanto, el 25. 77% casi siempre, 

37. 11 'l. pocas vec:es y e:>l 24. 74% nunca (ver ane::o 4 9ráfic:a 7). 

Al interpreta1~ las gráficas 6 y 7, se puede deducir que no 

e>:iste urca correlacion entre las t~cn1cas del subrayado y la 

elaboración de cuadros sinópticos o diagramas, esto es, para que 

se pued.:\ elaborar un cuadro o diagrama se debe seguir el 

procedimiento del subrayado. 

Por lo tanto, tampoco se está dando debida importancia a la 

técnica del subrayado, ya que por no contar el estudiante con el 

procedimiento de la técnica no se r·eal1zan los cuadros 

sinópticos o diagramas. 

En la siguiente 9ráf1ca se puede observar que el 24.77Y. de 

la poblacion siempre elabora resúmene::, 31.95% casi siempre, 

36.08% pocas veces y el 7.2Y. nunca < ver anexo 4 grafica 8>. 

Oe acuerdo a los resultados, sigue siendo notorio que 

e~isten algunas dificultades para la mayoria de los estudiantes. 

For otra parte, el 47. 42% siempre manifestaren consultar el 

diccionario, el 14. 437. casi sie11pre, 34. 027. pocas veces y 

4.12% nL•nca., lo cual es comprensible ya que en los centros de 

trabajo, donde imparten la5 asesorias se cuenta c:cn una 

pequeña cantidad de libros, entre el los el diccionario, y.a. qua la 

importancia del uso del diccionario radica en que el estudiante 

puede buscar o consultar el significado de las palabras (ver 

anexo 4 9ráfica 9). 
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En la siguiente gráfica, se puede apreciar que el 7'5.24i!. de 

los e~tudiantes subraya lo más importante, un 58.76"/. lee la 

lección antes de ~studiarla, el 70. 101. señala lo que no 

entiende, un 61.85% escribe lo5 datos más importantes, el 50.'51% 

escribe los datos más dific:i les, un 59. 79% no lee poco a poco la 

lección para estudiarla, un 61.85'l. no repasa la lección despl.1és 

de haberla aprendido, el 74. 22i'. no hace esquemas o cuadt~os 

sinópticos de lo que estudia, mientras tanto, el 62. 881. consulta 

el diccionario y por óltimo el ~1.54% no lee otros libros para 

entender mejor lo estudiado <ver anexo 4 gráfica 10>. 

Los datos estadisticos antes mencionados »en un indicador 

que viene a corroborar los resultados de las anteriores gráficas, 

dejando ver las dificultades que existen durante el proceso de 

enseñan~a-aprendi::uje, en relmción a. la lectura., elaboración de 

cuadro6 sinóptico&, elaboración de resúmenes y de •Jercicios de 

autoevaluación. 

En cuanto a la el•boración de ejercicios da •utoevaluaciOn 

el 25.77% de la poblaci6n manifestó que siempre los realiza, 

mientras que el 29.89% casi siempre, 34% pocas veces y el 4.12% 

nunca, ya que habrá de recordarse que el INEA en su propuesta de 

la técnica de estudio PIRRE 1 hace aluc:ión a que el asesor~do debe 

realizar sus ejercicios de autoevalua.ci6n, ya que esto le 

permitirá evaluar lo aprendido, comprobar si se contesto 

correctamente, revisando el contenido de la lección, o compcwando 

sus respuestas con las de sus compañero;;, asi como, consultar 
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con el asesar las duJ ... "1.S qL1e no t·1ay.an s1do aclar.:idas y a1.1Lti lo que 

se destaca es qu~ 101 fli<\yOt'l.:'. r.o lw 1·eali;:a (ver ane::o.4 gráfica 

11). 

La sigL1iente gr.:d1ca 1 mLu::~str.:;1 la=: vent.:daE. qLte ofrece c:l Jo~ 

adultos e~tuCiar en S'.J cent1~0 de tr.::1bc;ju, en el cual el 76.28i~ de 

la ~oblación m.:i.n1f~::Stb que pm1ru c:-1.Jt~ne1~ un me.jor puesto laboral, 

el 71.1::;1. podr.a. ayudar a su~ hijos en sus estudios, el lOO'l. 

podrá adquu·ir má~; conocimientoo y por (1ltimo, e:l lOOi'. de la 

potilacion mencionó alcanza1· mejores condiciones de vida <ver 

anexo 4 grAfica 1~>. 

Lo antes mencionado se puede comparar con los resultados 

obcnidos por SoliS, de la Dirección de Educación Básica del !NEA, 

en mayo de 1989, dur.:,nte una evaluación del Modelo PedagóQico 

do Educación Primaria para Adultos CMPEPA). En dicha evalL1aci6n 

se encontró que "de los adultos pa1~ticipantes, el 70/. manifestó 

la necesidad de ~studiar, el 65% indicó que el estudio le 

permitiria apoyar c:t sus hijos en sus tareas escolares y mejorar 

sus condiciones de vidaº <47). Con base en los resultados 

mencionados y los del presente estudio, se puede suponer que 

entre las principales causas por las que los adultos estudian 

están la posibilidad de apoyar a sus hijos en sus estudios y 

mejorar sus condi.ciones de vida. 

En la siguiente gráfica <ver ar,e>'.o 4 gráfica 13) se aprecia 

que el 1oor. de la población ~anifestó que ~l trabajo realizado 

(47> SOLIS. S. EvalL1ai::ión Qs proyectos educativos 11.§2.. INEA. 
sn/p. 



durur1te l.;.\S asesorlas facilita el aprendiznJe. Du1·ante las 

a~~sorias los integrantes d~l c1rculo 1 "ierten al interior del 

mismo ideas, conocimientos e inquietudes que son significativas 

para el adul tu, po1~ tal motivo, se observa que el 100~~ de los 

estudiantes están de acuDrdo en que ha.y aportación de ideas (Vet~ 

anc :o 4 qráfica 14). 

El 1001. de los estudiantes reporto que s1 so propicia lü 

refl2>:ión a partir del estudio. Lo anterior representa un factor 

importante, de acuerdo con la teoria cognosci ti vista de Piaget y 

AUsL1bel 1 en la cual se considera que el avance en la escuela 

debería fortalecer la potencialidad para aprl!nder. De manera 

similar, se considera que el aprendizaje de los conocimientos 

desarrollados por el quehacer cientif ico en el manejo de 

problemas cuantitativos, ambos dados en el ámbito aduc:ativo, 

demandan comprensión y por lo mismo reflexión, de tal manera que 

la experiencia ~ducativa favorece el desarrollo de las 

habi 1 idades de refle:t iOn <ver anexo 4 gráfica 15). 

El 100/. de los estudiantes manifestaron que si tienen 

aplicación a corto y mediano plazo los conocimientos adquiridos 

<ver anexo '\ gráfica 16), lo que podr1a explicarse, de ilcuerdo con 

Carl Rogers, por el hecho de qLte la tendencia a. la actualización 

del ser humano es la capacidad latente o manifiesta de compren

derse asi mismo debe de resolver los propios problemas con 

los conocimientos adquiridos y que de alguna forma el Dprendizaje 

en esc:encia le ha permitido obtener esa habilidad. 
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Por ott'o lado, res~.H::>Ci.O a 1 .. ,3 dificultudes p~wa estL1di.:.~r, en 

la sigL1.1.ente gráf ic.:a se observa cn.1~ el 58- ·¡b¡: de los estudiantes 

manifesta.rnn tener' •.tna íde?a 9ene1·al de lo que · .. an a estudiat·, 

ésto se debe a qLte er. el íl\omento de iniciar con lo~ estudios el 

asesor da una breve expl1c;:,1c:16n di: lo que se va. estudiar, de cLtál 

es t::::l plan de estudio, el tiempo ,;,pro;omado en el que se deben 

presentar los e:<c:ímenes. E.l 72.16"/. si tienen un horario pat'a 

estL1diar, ya que en 10'5 centros de trabajo, se destina un tiempo 

determinado para que el estudiantu acud¿i ,;:;. temar sus asesorías. 

Otro aspecto importante e<;> que el s: .. 60% de la población si 

cuenta con horas de d lstracc:ior1, ya que desde el punto de vista 

pedagógico es adecLtado, porque se roquiere de otro tipo de 

actividades y distr~ctores, para que en el tiempo dedicado al 

estudio sea posible concentrarse en el mismo. Y el 77.31% le 

presta importancia a lo qLte estudia (ver anexo 4 gráfica 17). 

A continLtación se mencionan en las siguiente gráfica (ver 

anexo 4 gráfica 18) los pot•centajes donde se r•epresentan los 

resultados relacionados con el desempeño del aseso1' durante la.s 

asesorias. El 67.0l'l. de los estudiantes r.l.:tnifestaron que si 

prepara eficazmente la asesoria. El 83. 501. señalan que si la 

organiza adecuadamente, un BQ. 59"!. reportan qLte a.sis te con 

regularidad, sin embargo, el 83.501. mencionan que llega tarde con 

frecuencia, lo que probablemente !n·fluye de maner·a negativa sobre 

el aprendizaje, debido a qLte en los centros de trabaJO las 

asesor1as Cl.tentan con un margen de flexibilidüd reducido en los 
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horarios. El 52.501. Je los ostL1diant1?s op1nün que el ast.?sur si 

fomenta la motivac1on del 9rL1po. El 65. 67/. de la poblaciOn, 

man1fe~tó que ~l aczesor carece de hab1 lid.::\des de explicación de 

los temas, lo que pod1•la considerarse como contradictorio con la 

tandencia favorablE: acerca de t'lUt: el aseso1• prepara y ori;ian1:;:a 

adecuadamente la asesor1a, por lo que es conveniente seña.lar que 

este aspec;to queda insuficientemente! e)(plorado y los resultados 

únii.:amen te pueden evaluarse como categor•ias en las que no 

posible establecer una relación que per'mi ta confirmar una a 

través de la otra, por lo que se interpreta cada una como 

indicador especifica, es decir, se considera que el asesor 

prepara adecuadamente y 01 .. 9aniza eficazmente la asesor1a, pero 

carece de habi l idMdes e}:p l icativas. 

El papel de asesor en el funcionamiento de las técnicas 

de estudio se evalúa a través de la opinion de los estudiante$ 

acerca de las técnicas de estudio que aplica el asesor y la 

comparación de dicha aplicación con el U50 que los estudiantes 

hacen de éstas. 

Respecto a las técnicas de c$tudio aplicadas por el aseso1·, 

el 64 .. 94% señalaron que si utiliza la lectura de comprensión, 

el 74 .. 22% manifestaron que si hace uso del subrayado, el 32.98% 

reportaron que si emplea los cuadt·os sinópticos, el 55.67% 

informaron que si recurre a los resúmenes, el 80.411.. respondieron 

afirmativamente la pregunta de err,pleo por el asesor de 

cuestionarios, y finalmente, el 69.071. indicaron ~ue su asesor 
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st desarrolla e,jercicios de autoevaluac:ión (ver anexo 4 gráfica 

19). 

Al c:cmparar las téc:nic:as de estudio aplicadas por el asesor 

con las utilizadas por los estudiantes se observó que en la 

medida en que el asesor no enseña ni recurre a las técnicü.s de 

estudio, (evaluación favorable por abajo del 70%), los 

estudiantes tienden a no emplearlas <ane>:o 4 gráfica 20>. 

Por ú.ltimo, en la siguiente gráfica, se observa que el 100'l. 

de los estudiantes coinciden en que las técnicas de estudio son 

importante& porque permiten saber como organizar y administrar el 

tiempo para el estudio, asi como, para comprender, mmmorizar e 

interpretar la información sobre las .a1~eas de estudio <ver 

anexo 4 gráfica 21>. 

Se observó que la aplicación de las técnicas de estudio es 

•1nima en todos los casos, lo que puede con•tituir un factor de 

explicaciOn de la tendencia baja en las calificaciones <ver anexo 

1 cuadro :S> .. 
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e o N e L u s I o N E s 



Un factor funda1nental en la educación de los adultos es el 

autodidactismo. Sin embargo, el desarrollo de la capacidad 

eutodiacta, es obstaculizado por distintos problemas, entre los 

que se encuentran el desempeño del asesor y la aplicación que 61 

hAce de las técnicas o estrategias de estudio. 

Una func16n del pedagogo que trabaja en el campo de la 

educación para adultos es el desarrollo de técnicas o eliiltrategias 

de estudio que permitan resolver la problemática de su 6.r•a de 

desempeño. De esta forma, se ha destacado la importanci• da la 

elaboraciOn de resúmenes y cuadros •inOpticos (48). la 

memorización (49), la preparación de informes escritos y orales 

<::SO>, la elaboraciOn de guias de estudio (51>, la preparaciOn de 

wx~enes <52> y el trabajo en grupo (53>, como racursos 

que contribuyen a c.a.pacitar al adulto para •l autoaprendizaje. 

C48l AGUIRRE, L. M. Minual ~ didActlca ll!!!!!!!:A.i• Méxlco1 ANUIES, 
1975. 

<-49> TOCQUET, R. COmo desarrollar il. atención le. !A !!!.!!l.2..!:.!· 
Madrid: Ibérico Europea de Ediciones, 1990 

(~Ol LOPEHANDIA, M. O. Actitudes ~ hAbitos ~ estud1p. Santiago: 
Ed, Universitaria, 1986. 

<51) FOX, L. g_.!. establecimiento~ h@bitos º-ª'estudio eficientes. 
MéK1co: Trillas, 1987. 

(52) GUINERT, N. Apr"ender ~ ~· Barcelona; Fonantella, 
1988. 

(53) CIRIGLIANO, v. Dinámica YJt ~ ~ educacion. Buenos Aires1 
Humani tas, 1985. 
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El conjunto de planteamientos teóricos citados permiten 

establecer una relación con los resultados de la investigación, 

acerca del funcionamiento de las técnicas de estudio por los 

adultos que cursan la secundaria en el Palacio Legislativo de la 

Ciudad de Mél<ico, y establecer las siQuientfi!s conclusiones. 

No se confirmó la hipOtesis de invemtiQación, de acuerdo 

con la cual se esperaba que los estudi•ntes conocieran y 

aplicaran las técnicas de estudio p1~opuestas por el INEA. Debido 

a que los resultados indican que los estudiantes st conocen las 

técnicas de estudio o estrategias d~ aprendizaje, pero no las 

aplican, de donde se deriva la propuesta que &a plantea. 

De las técnicas propuestas por el INEA, los adultos conocen 

la lectura de comprensión, la elabot~ación de cuestionarios y 

el subrayado en un 801.; mientras que, de_ l•s técnicas que por 5U 

naturaleza pueden considerarse relevantes para •l desarrolle del 

autOdtdac:tismo., desconocen la elaboración de resómenes y cuadros 

sinópticos, la metodolog1a de la lectura y la búsqueda de ideas 

principales. 

Las técnicas que son aplicadas por el mayor nOmero de 

estudiantes son el subrayado, el uso del diccionario, y la 

slaborAción de cuestionarios; en tanto que, tiendEn a no ser 

·aplicadas la comprensión de la lectura, la elaboración de 

r11stlmRnes y cuadros sinópticos;, as! como r1rcurrir a otro tipo de 

lecturas. A partir de lo anterior, es posible suponer que el 
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hecho de que los adLtltos cono:ca.n las tecnicas de estudio, no 

garantiza su aplicación por estos. 

A partir de la forma en que los adultos conocen y aplican 

las técnicas de estudio, se obsr:orva la nE'ces1dad de trasmitir una 

serie de habilidad es que permitan superar la problemática que en 

el terreno del autodidactismo enfrentan éstos. 

En primer lugar, las habilidades para escuchar con atención, 

tomar apLmtes, leer para aprender y memori::ar •n forma 

significativc-., permiten sensibilizar y mejorar en el adulto la 

elaboración de resúmene~ y cuadros sinópticos. 

LaE hábilidades para administrar el tiempo, escuchar con 

atención, el trabajo grupal, y la memorización aportan a la 

sensibilización y utilización de la metodologia de la lectura. 

Por último, la formación de los h&bitoe de prepara.c:ión de 

informes e6c:ritos y orales, asi como de gui•• de estudio 

contribuyen de~arrollar la sensibilidad y c•pacidad para la 

búsqueda de ideas imoortante&. 

Can respac:to al as¿sor, el análisis d•scriptivo indica 

que Erniste relación entre la aplic•c:ión de lae tknicas de 

e~tudio y el u~o que los adultos hacen d~ las mismas, por lo que 

existe la posibilidad de que el asesor juegu~ el papel de modelo 

de aprendi'Zaje pat'a los estudiantes y, en consecuencia, el 

aprendizaje por imitación juegue un papel determinante en la 

capacitación pura el U$O d~ dichas técnicas, en el caso de los 

a.dultoa. 
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Cabe 

obtenidos 

señalar que, a través de los resultados 

se detectó una serie de necesidades de formación en 

cuanto a técnicas de estudio o estrategias de apt~endizaje, entre 

los adultos que cursan el nivel de secundaria en el Palacio 

Legislativo de la Ciudad de México. 
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R E e o M E N D A e I o N E s 



Los resultados de la presente investigación no mon 

generalizables a todos los centros de trabajo en el Distrito 

Federal, lo:. cuales el INEA presta sus servicios. Sin 

elabar9of los resultados obtenidos indican que seria conveniente 

realizar estudios similares con muestras representativas de 

diferentes centros de trabajo, ya que esto permitiria una 

aproximación al conocimiento de las técnicas de estudio que 

aplican los adultos y de sus neceGidades en este campo. 

Se requieren recomendaciones sobre la. operatividad del INEA, 

ra1er9ntes a variables que están relacionadas con el 

funcionamiento de las técnicas de estudio o estrategias de 

aprendizaje dirigidas a los adultos. 

Articular una política de descentralización que contemple: 

a) Implementar cursos de capacitación acordes con las 

particularidades reoionales. 

b) La. adecuada incorporación de los aspectos culturales en 

loa modelos educativoG de cada programa con el fin de 

q1..1e el adulto, al sentirse identificado con ello, se 

incorpore y permanezca en los servicios del INEA. 

C> Generar actividñdes organizadas que resuelvan problemas 

especificas y relevantes, segan las necesidades y 

caracteristicas de cada comunidad, articulando el aporte 
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de los programas un proyecto de deGarrol lo 

soc:ioeconóm1ca comunitario, regional o estatal. 

d) La elaboración de materiales pedagógicos, acordes con 

las carac:tet .. 1.stic:as y necesidades de los adultos. 

- Promover la interrelación de los agentes operativos de 

cada programa, para que cada uno de el los conozca el 

desarrollo de las actividades de los otros programas, 

favorecier1do de esta fot~ma la interrelación e integración 

entre el los. 

- Ajustar el pro~rama de Educación Básica en los Centt~os de 

Trabajo para que se convierta en un punto de articulación 

entre los sistemas educativos y los de c:apac:itaciOn y 

adiestramiento, teniendo la ·flexibilidcJ.d para adaptarse de 

manera especial a los trabajadores, pues la educación y la 

capacitación son procesos que se complementan y re1uerzan 

cada uno es parte e=oencial del otro. 

- Fomentar la pc:'lt~ticipación decidida y conjunta de las 

empresas, de las dependencias de Gobierno y los propios 

trabajadores hagan posible que los centros de trabajo se 

conviertan en centros da sorvicios educativos permanentes. 

- Vincular las actividades proóuctivas y educativas 

para hacer posible que los trabajadores eleven su 

eficil":::ncia y en consec1-1encia tengan acceso hacia la 

capacitaciOn especializada. 
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- Real i::~r en las industrias una detección de necesidades de 

capac:itación, fin e.fo elaborar, pr•opuestas concretas 

acerca de los contenidos que los programas de estud10 de 

la Educ:ación Básica deben considerar en apoyo a lograr 

meJores resultados al vincular la educación, la 

capacitación de los trabajadores y la productividad. 

- Organizar un taller de AUTOFORMACION en las Coordinac1ones 

de Zona para los Centros de Trabajo, con la finalidad da 

que los asesores adquieran elementos que les permitan 

generar a~ciones de AUTOFORMACION. 

- El asignar agentas educativos (asesores) solamente con la 

condición de haber sido capacitados en el Pt•ograma de 

Educación Basica y en el dominio de técnicas de estudio o 

estrategias de aprendizaje. 

- Sensibilizar a los agentes educativos mediante la 

reflexión de la importancia de su participación en el 

proceso enseñanza aprendizaje. 

- Brindar capacitaciOn permanente sobre técnicas de estudio 

a los asesores, para incrementar la eficiencia terminal en 

Educación básica. 

- Dar impulso al seguimiento y evaluación de la 

c:apac i tación, pa1·a observar el impacto de las acciones 

implem~ntadas y refor~ar o reorientar aquellos aspectos 

que ..l.51 lo f'equ1eran en materia de técnicas de estudio. 
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- La c:ol¿.,borac..1.0n ir.te1·1nst1tuc1onal en apoyo a las 

actividc\des de EdLtcac1on B~s1ca para los trabajadores dc:.

los Centros LaboralE·5 que a traves de ~cciones objetivas y 

sistem~ticas se haga uso más eficiente de los recursos con 

que se cuenta. 

- La Educación B.:tsica al ser un proceso educativo que 

contribuya a meJorc:lr la vida del estudiante, logre en los 

adultos amplia1· ·=.us conocimentos, su capacidad de análisis 

y reflexión para poner en práctica sus habilidade~ en 

beneficio de su entorno familiilr. laboral y social. 
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PROPUESTA 

GUIA PARA LA ELABORACION DE TEXTOS AUTD-INSTRUCCIONALES 
SOBRE TECNICAS DE ESTUDIO O ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

DIRIGIDOS A LOS ADULTOS EN CENTROS DE TRABAJO 



INTRODUCC ION 

El proyecto es originado por las nec:es1Ua.des, carencias y 

deficiencias palpables en los últimos afíos, en el sistema de 

enseñanza abierta, misma que producen c:omo reflejo una 

disminución del rendimiento escolar de los adultos, reto al cual 

se ha respondido a traves de vcwios intentos institucionales. 

Una de las acciones generalizadas para elevar la calidad de 

la enseñanza ha sido sin duda la organi:::ación de programas 

diversos para formar y capacitar al personal voluntario que 

impartirá las asesorias. En relación a la capacitación, estos 

programas han representado la opción posible para satisfacer la 

demanda de asesores hübilitados para enseñar, y han dejado claro 

que dicha figura operativa precisa del conocimiento actualizado 

del nivel a asesorar y del dominio de las tecnicas para 

trasmisión didáctica. 

Es innegable que se ha logrado capacitar a los as~sores en 

ambos sentido::. 

Pero ¿ acaso el proceso completo no es de enseñanza-

aprendizaje 

ello, tan 

eficacia. 

Si alguien enseña, alguirm debe aprendE!r y, en 

importante resulta enseñar bien como aprender 

¿ Por qué, entonces, se ha capacitado sólo a los educadores 

para enseñar y no a l•:lS adulto:; para aprender 7 ¿ El adulto na 
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nE!cesita capacitarse parQ. aprender ?, ¿, sólo la enseñan=a cuenta 

con técnicas especif1c:a.<5 -?, ¿ q1.1t'? acaso si se enseña. bien el 

adulto aprende sin el mE!nor esluei-::o o el .toprendi2.a,ie también 

requiere de habilidades especificas ? 

Así como el a"E:.esor debe conocer el pro9ram.¡l y saber 

enseñarlo, el adulto ctebe dominar el conocimiento teórico o 

prác:tico de lü.s distintas asignatLwas y, para ello debe saber 

e.Orno aprender. 

Cada personA al estudiar, lo hace • su e•tilc e inventa 

téc:nicas propias, algunas de las cuales seguramente le servit"An 

par.a ~prender, como lo hace el asesor, que puede enseíiar en su 

materia con técnicas creadas por él mismo. Sin embargo, asi como 

pat"a la enseKanza se han creado algunas técnicas mA5 o menos 

dcpurad~s y Otiles, para el sprendizaje se h~n encontrado algunas 

estrategias que lo facilitan. 

Estos caminos del aprendí=aje no se le enseñen al estudiante 

en su formación académica., pues se le pide que ¡¡ea buen 

estudiante y que aprenda, pe~o no se le di~e cómo. 

Saber cOmu aprender es cada vez más nec~saric en las 

condic:ianes que ofrece nuestro tiempo, s¡.in embargo, a(m no se 

pet'·c:ibe la importancia que esto implica. 

El alumno aún sigue recurriendo, 

aprendi~aje mecánico de lo que estudia, 

por lo general, al 

cuando en l~ actualidad 



,• 

es tal el volumen. de conucimiento acumulado, que dicha estrategia 

no procede salvo en .:algunos casos. 

Las nuevas cond1ciones exigen fot~mas distintas para 

aprehender la realidad y su conocimiento, y para asimilarse a 

ellos. Por tal ra:on, los métodos de aprendizaJe han 

modificado t~l como ha sucedido con los métodos de enseñanza a 

traves del tiempo. 

El estudiante se encuentra en la actualidad con un 

conocimiento que aumenta sin cesar, el cual debe hacer suyo, de 

la mejor manera. 

As1 ante la variación permanente del conocimiento y por las 

condiciones, actuales de la educación, es ya una condición 

insoslayable para el alumno y par"'a el profesional de nuestros 

dias, saber cómo aprender. 

La &elección de las estrategias y técnicas propuestas •e 

adecuó a las caracteristicas y necesidades de loa adultos en 

centros de trabajo, Ql formato en que se presentar& el contenido 

se eligió a partir de los mismos criterios. 

Cada uno de los once temas o h~bilidadeti referidas se 

presentará en un te>;to auto-instruccional, ilustrado, de manera 

que su lectura sea ágil y fácil de record•r. 

Como investigacion, este proyecto debe satisfacer una etapa 

que aún no está cubierta y que se refiere a la comprobación de 

t1ipótes1s que le dio origen. 
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Se tiene como hipótesis q1.1e los adultos de nivel secundaria 

en centros de traba.ja puedan me.Jorar su rendimiento académico si 

se capacitan en las estt"ategia~ cognoscitivas d!:!l aprendi;::aje y 

en las habilidades que apoyan el estudio. 

El tente auto·-instruccianal representa una opción en la 

cape.citación para el estudio y el aprendizaje y; por tanto, sus 

rest.11 tados deben reflejar~e en un mejor desempeño académico de 

los adultos qua desarrollan las estratregias y habilidad es. 

propuestas. 
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' 

OBJETIVO GENERAL 

De~arrollar ttn los adultos de centros de trabajo, en al nivel 

secundaria, estrategias cognoscitivas que les faciliten el 

aprendizaje. 
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EL APRENDIZAJE EN EL INSTlTU"íO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE LOS 

ADULTOS !lNEA> • 

El INEA, consciente de las condiciones actuales del pais y 

prevalecientez en el sistema educativo nacional, ha implementado 

cambios en la forma de estructurar y organizar sus progr•mas 

auetantivcs, asi como, en su enseñanza, ha organizado programas 

de formaci6n-capaci tac ión no formal para el trabci.jo y bienestat~ 

faailiar, tanto para el personal institucional voluntario 

<asesores, 

comunidad, 

promotores, orientadore• etc.l ca.o para la misma 

ha desplegado, en auma una gran cantidad de acciones 

diriQidas a colocarla a la altura de las circunstancias y 

r•queri•ientos de su tiempo. 

Sin •Mbargo, no ha logrado evadir una de las man11 .. tacionem 

palpables. de la ct·isis de la educac:i6n de nu•stra •poca, lati 

resultados obtenidas no mon los esp•rado~. 

La reprobación, la deserción y la baja eficiencia t•rminal 

no han podido ser controlada• por el Instituto. 

El que las •cciones in•titucionales emprendidas no hayan 

repercutido fa· ... ·orablemente para disminuir los indices 

reprcbaciOn, deserci.6n y eficienci.a terminal, •• debe a un 

sinnúmero de causas y de e>:plicacion•s posibles. Una de ••tas 

'1J.tima• es la que subyace en el proy19eto ~ ~ 1A wlaboraciQn 

Qg te>~to1 auto-in&truccionales sobre ~ ~ ~ e. 
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e-:::trateg1as Elli!:.ª- tl ª-f!:rendi;:-ª.J.g.J.. dirigidos e,~ adultos fil!. 

centros gg .traba jq. 

Este proyecto Gul.d. para lci elaborac1on de textos 

auto-instruccionales emerge de la hipotesis de que la,;; 1~esult.:"dos 

obtenido~ por los usuarios del IrJEA son producto de factores 

sociales, econOm\cos, politices, administrativos y académicos 

pero también, psicológicos contándose entre ellos la indole del 

proc.eso de aprendizaje. Las deficiencias de los estudiantes 

(adultos> en la forma de acercarse a los conocimientos, de 

aprehenderlos y asimilarlos repercuten en su rendimiento escolar. 

Es de aclararse que tales deficiencias no aluden a la 

capacidad o nivel intelectual de aquéllas, sino a las estrategias 

cognocitivas que se ponen en juego para que el aprendi~aje se 

real ice. 

En el INEA, al igual que en las dem&s instituciones 

educativa;; del pai;;, se imparte la enseñanza del c:onte1iido de 

diversas disciplinas (f1sica, historia, biología etc.> tratando 

de que su transmisiOn Eea más o menos didáctica. Pero se deja a 

la inventiva de los alumnos la creación de técnic:as propiils paril 

estudiar y aprender tales contenidos, asi como aplicarlos. 

Aunque la enseñanza se organizará a pi"<1'"t1r de la forma como 

se aprende, de manera que ambos <enseñanza y aprendizaje) se 

corrt:ospond1eran, de todas formas habria necesidad de apoya1~ a los 

adultos en sus estrategias de asimilación del conocimiento, dado 

que el aprendi=aje es un proceso individual y di~erenciadc. 
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De ésto se infiere que la enseñ.:.nc:a de las areas por si 

sola, no es siempre SLdiciente para que el estudiante des¿wrol le 

sus estrategias cognocitivas. 

Los adultos que se incoorporan a estudiar en el !NEA y demás 

insti.'tuciones educativas no t1en<::'n la capacitación necesaria para 

el aprendizaje, porque no se les han proporcionado la~ 

condiciones para desarrollarlas. Además deben adaptarse a una 

1orma de enseñanza basada en 1..1 relación directa y estrecha entre 

el maestro y el alumno. 

Re-quieren, por el contrario, que se asuma la respon5abi l idad 

directa del propio aprendizaje. Ante ello toca al Instituto 

capacitar a sus usu.:1r1os pa.r•u el aprendizaje, de la. manera que lo 

hace can las figuriii.S educativas: asesores, promotores, 

orientadores educativos. etc. 

La guia para la elaboración de textos auto-instruccionales es 

pues, un proyecto que surge con el propósito de instruir a los 

adultos estudiantes dLtrante el proceso de aprendiza.le. 

En un primer momento se ha destinado a los Adultos en 

centros de trabajo, aunque: 5Q pretende continuarlo para atender 

también a otros usuarios en diferentes modalidades de atención 

que presta el INEA. 

El proyecto parte de dos vertientes; 

1) Definición de las necesidades de formación-

2> Definición de las estr•at~giAs de aprendi:aJe. 
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!. DEFINICION DE NECESIDADES DE FORMACION 

A fin de llegat' a def1nir las necesidades mas apremiantes de 

formación para el aprendL:aje en los estudiantes <adultos) en el 

nivel secundaria de los centros de traba.10, se recur1~ió a dos 

fuentes: 

a> Se analizaron libros y artículos acerca de lo que es el 
estudio y sus técnicas, todos los cuales sa refieren a 
las habi 1 ida.des que, desde el punto de vista de los 
autores, son mas lmport.:1ntes. 

b) Se realizo unil investigación de campo c:on los adultos de 
los c1r-culos de estudio de nivel secundaria., del Palacio 
Legislativo de la Ciudad de México. 

Una vez diaQnosticadas las necesidades lo procedente es 

definir la forma de satisfacerlas. 

En la investigaciOn de campo que se realizó en los circulas 

de estudio del nivel secundaria en El Palacio Legislativo de la 

Ciudad de Méx1co 1 se aplicaron 97 cuestionarios. El análisis de 

las respuestas dadas por los estudiantes reveló las necesidades 

inmediatas de capacitación. 

La necesidad de capacitación quedo definida como la 

discrepancia que eY.ist1a entre la import•ncia que los alumnos 

dieron a cada técnica de estudio, previamente identif ic~da, y el 

9rado en qL\e le d8ban cumplimiento. La discrepancia se presenta, 

entonces, cuando no se cumple con una actividad que se ha 

considerado importante pat""il el e;>studio. 
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Li"~s hab i l 1dade5 y i:\ct1vidades para ::.-1 estudio dE.?-i in1das ~n 

esta in..,,.r3stigac:ión y el orden dr. impo1·tanc:ia en cuanto a la 

necesidad de ser cupac1tad~s en ellas son las s19u1entes: 

1. Leer con método . 

..:.. Elaborar res:úmenes y c:uad1·os sinóptico;,. 

3. Reali2ar lectu1~as c:omplem0ntarias. 

4. Programar el tiempo dedicado al estudio. 

5. Memori:ar al pie de la letra. 

6. Partic:ip~1~ en la asesorla. 

7. Escuchar con atención. 

8. Tomar apuntes. 

9. Repetir on voz alta e1 material estudiado. 

10. Estudiar diariamente. 

11. Estudiar.en grupo. 

Con la infor·maciOn obtenida en las do~ fuente:; menc:1on~f:lag 

se puede concluir que efectivamente se tiene una necesidad de 

capacitación para al aprendizaje y que las habilidades 

fundamentales que se habrían de desarrollar en los adultos en tal 

sentido eran: 

1. Administrar el tiempo • 

...... Escuchar con i'..\tencion. 

3. Tomilr apuntes. 

4. Leer para apr~ender. 

5. Elabc..rC\r resúmenes y cuact1~os sinópticos. 
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6. Memot•i zar en forma signitu:ativa. 

7. Preparar informes escritos. 

B. Preparar informf:!s orales. 

9. Elaborar gulas de estudio. 

10. Preparar exAmenes. 

11.. Trabajo 9rupal. 

2. DEFINIC!ON DE LAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

Una vez diagnosticadas las necesidades, lo procedente es 

definir la forma de cubrirlas. 

Las necesidades de formación se satisfacen obviamente, con 

la prepat"ación adecuada¡ sin embargo, el contenido y la forma de 

dicha preparación puede adquirir distintas modalidades. 

EL CONTENIDO de un pt·Ograma para el aprendizaje depende de 

la elección de las teor1as que aportan la explicaci6n de qué es 

este proceso y cómo se realiza, 

particulat•es del programa. 

asi como los propósitos 

EL CARACTER que adquiere la form~ción depende también de las 

coi~rientes teóricas acerca de cómo se aprenda y cómo se enseña, 

además de las caracter1stica:. de la población por capa.citar, las 

condiciones institucionales del programa a:.1 como sus objetivos. 

Mt..s adelante se explicará la for-ma que adquirió el proyecto 

de formación para el aprendiza.:ie denominado gula para la 
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6. Memorizar ~n forma signit1cativa. 

7. Preparat~ informe5 escritos. 

8. Preparar inform~s orales. 

9. Elaborar guias de estud10. 

1(1. Preparar exAmenes. 

11. Trabajo grupal. 

2. DEFINIC!ON DE LAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

Una vez diagnosti~adas las necesidades, lo procedente es 

defin1r la fo1~ma de cubrirlas. 

Las nec~sidades de formación se satisfacen obviamente, con 

la preparación adecuada; sin embargo, el contenido y la forma de 

dicha preparación puede adqu1rir distintas modalidades. 

EL CONTENIDO de un prOQrama para el aprendizaje depende de 

la elección de las teorias que aportan la axplicaciOn de qué es 

este proceso y cómo se rea11z~, 

particulares dal programa. 

asl como los propósitos 

EL CARACTER que adquiere la formación depende también de las 

corrientes teór-icas acerca de cómo se aprende y cómo &e enseña, 

además de las ca1·acter1sticé:\2 de la poblaciOn por• capa.citar, las 

CQndiciones institucionales del proQrama asi como sus objetivos. 

M~s adelante se explicará la forma que adquirió el proyecto 

de formación para el aprendizaje denominado gula para la 
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elabore.cien de te~:to:; auto···instruccior.ales sobre técnicas de 

=n centros d~ trabajo. 

Ahora s~ harü rete1·encia a los aspectos teo1•icos e):traidos de 

la paicologla, que son El Eubstrato para definir el contenido de 

la formaciOn. 

2.1. FUNDAMENTOS TEOR!COS DEL PROYECTO GUIA PARA LA ELABORACION 
DE TEXTOS DE AUTO-APRENDIZAJE SOBRE TECNICAS DE ESTUDIO DIRIGIDOS 

A LOS ADULTOS EN CENTROS DE TRABAJO 

El proyecto toma como punto de partida que el aprendizaje es 

un proceso que ocut"re dentro del estudiante y se infiere a través 

de o_ina transformación más o 1nenos duradera en su conducta, como 

resL1ltado de su interacción con el medio ambiente. Par"' que se 

pueda afirmar que ha habido aprendi=aje, e?ta transformación no 

debe ser atribuible a la maduración. 

Para explicar el proceso interno de aprendiza.Je se ha hecho 

necesario comprender como el organismo procesa la información del 

medio ambiente, cómo la 1·etiene o almacena y cómo los recupera en 

el momento necesario. 

Quien aprende no mantiene una actitud pasiva ante los 

estimules ambientales, sino que de alguna manera transforma 

"elabora" esta info1~m.::ción para luego almacenarla y rec:ordat•la, 

ya que el aorE'ndi=aje se define como Lm cambio persistente en la 

c:onductd del individuo. 



Las estt"uctUP.:ls üLU? .:1ofü-ecen c.on mayo¡- constancia durante e.i. 

!. IJn sistema sensof•1al~ aue se enc.arga de dar ent1·ada a la 

in·formación dentro del medio ambiente, ';{ de t1~10mstormarla 

11~c:1endola. peisar .j~ se1iales físicas a seña.lea sensor11:1les. 

Este sistema selecciona, además, las carücte1·í!::iticas o 

datos relevantes, a partir de los cuales conforma un 

esquema. 

"" Una memoria a corto plazo, el conjunto selecto de 

atributos o esquema presenta en la mEmor1a a corto pla.::o 

y permanece en ella escasos segundos. 

Sin embargo, es posible prolongar esta permanencia 

repasando los detos, con lo cual se incrementa la 

capacidad de retención. 

3. Una memoria a largo pla:::o, para Que la información pueda 

pasar de la. memoria a corto plazo a la memoria de largo 

·plazo e11 necesario tran-stormarla de alguna manera, ya sea 

que se simplifique, se agrupe o se clasifique, de acuerdo 

con el conocimiento previo que posee el sujeto. Si poi"' 

sus caracteristicds y las del individuo la información es 

almacenable, pasa la memoria larga pla=o, cuya 

capacidad es teóricamente ilimitada. En ella se encuentra. 

acumulada toda la e~perienc:ia del sujeto compleJamente 
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01·9anizadi:t~ fut .nando rr::de:= h1potét1c,;-,:; En !t.:;s QUt? los 

Elementos que las torrnan se io:nc.uer.tran integradas po1-

algún tipo do 1·elaclon. 

La in formacion que ha lo<;wado l leyar a ¡.;:, memoria a larqo 

¡:.la;:o se acomoda a la estructura ya e}:istente, o bien 

llena determ1nada l .:i9Lina de la mism.:,., par.:\ permanecer en 

ella por· tiempo indeiinidc y recuperarla o recot•darla en 

el momento que se requier·a. 

Cabe aclarar oue en este 5entido la. memoria se entiende 

como la capacidad para evocar cualquier conocimiento o 

e~perienc1a y no como la simple repetición de informacibn. 

Otros elemento5 dan lugar- a lo que se conoce como procesos 

de control, que aunque no tienen qL\e ver directamente con 

el procesamiento de la información, si influyen en la 

manera como éste se efectúa. 

Un conjunto de tales procesos, ·los interprietativos, 

in-fluyen en la selecc:ión de la información que ha de 

almacenarse, la forma como se rolac:ionaria con la 

estructura ya e;:istente y cómo se rec:upera.ra, se 

reconoc:erci o se utilizara en la resolución de problemas. 

Otro c:onjunto de procesos de control, el sistema monitor, 

tiene influencia en el an:r1l i!;1s de L:i.s nec:e!:iida.des de 

recuperación de la info1·mac:ion; esto es. indica al sujeto 

si lo5 datos buscados Se? encuentran en la memoria a largo 

plazo y si hay posibilidad de evoca1•los. 
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S1 se ana:.1::.ar1 las car!O\cte1'istic:as de la memoria a l"1ri;;o 

p la;o, se encontrará QLIE' es una estructL1ra hipotetica 

equivalente lo que Ausubel denomina estructura 

cognoscitiva y que define como el con.junto de hechos, 

definiciones, proposiciones, conceptos, etc., 

almacenadas de una manera organi'l'ada, estable y clara. 

Ante una si tuac:ión de aprendiza.Je, el estudiante puede 

Lntentar retener la información en dos fot"mas tratando de 

relacionar el nuevo contenido con los conoc1mientas que 

previamente ha almacenaQo en su estructur·a cognoscitiva en cuyo 

caso se clice que ha logrado un aprendizaje significativo, o bien 

por medio del aprendizaje mecánico cuando el es¡tudiante trata de 

retener· l.t. informacion por efecto de la repetición, como una 

consecuencia de laG caracteri!ilticas del mater"ial o porque cm su 

estructura cognosciti"a no se encuentran los elementos adecuados 

para insertar en allos el nuevo conocimiento. 

Para hacer posible el aprendizaje significativo son 

necesarias tres condiciones: 

al "Que el material de estudio sea relacionable con la efitructura 

cogniscitiva del estudiante de una manera sustantiva y no 

arbitraria. 

bl QLte el estudiante posea dentro de su estructuril cognoscitivn 

datos relacionables con el nuevo conocimiento. 
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e) Que ial eEt1..1~1ar.te ~enga l.:t disposición de relacionar los 

nue,,o:; dc:\tos c':ln los oue posee ~n sL1 es::r·uctur~ cognoscitiva" 

De: ,¡o cum~lirs<"? algunas de estas conoiciones, el i:.Orendizaje 

s1gnif1cat1vo no seria oosible. Cu carencia debe sat1staceriié! 

con lo~; e:~parienc!as de aprendi::::aje correspondientes. Adamas de 

c.•sta~ condiciones, existan cier .. tos factores que influyen en el 

a¡:n-end i z ;'\je. 

2.1.1.FACTORES DEL APRENDIZAJE 

El aprendizaje puede varse afectado positiva o negativamente 

por una serie de factores, dado en función de la situación total 

aue rodea a la persona. Esta situac1ón ab.;wc:a tanto aspectos 

fisicos o materiales, como psic:oló1;¡icos o subjetivos y sociales. 

A continuación se e:.:plican, en primer término, los factores 

o agentes - ca - causales de naturaleza general que afectan al 

aorond1=a1e y 1.:-.~ estrat~gias de aprendizaje, para cuya 

adqu.1.;.ici6n se hace uso de los factores antes mencionados. 

Los factores qu•: influyen en el aprendi=~.1e pueden ser 

Serán intr·inseco$ si se loc.ali;;:an en 

el ::. · .; ~tn Q'...IC apn:,nde (por ejemplo, el inte1 .. es per"sonaU; y 

('51l). ~USUBEL. D. P-~:Jlo91.-a ª-9 .. 1:!.f.!il . ..1..Yé. illl pur.to 0! ~ 
cognoscj;110. p. 48. 
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cuando lo rode.;i. Cpo1• eJemplo. 

Son facton:s intr1nsecos del aprendi;:o.Je: 

- Las r12cesidades y los impulsos intet•nos. 

- L~ i'.ter.ción. 

- Las actitudes. 

el 

- Los intereses, opiniones y creencias personale~. 

- La e~pericnc1a. 

grado de 

Las necesidades 'f los impuls:os t;Stán determinados, tanto 

biolóc;,icamente como culturalmente. Su insatisfacción origina 

tensiones en el individuo, quien tiende a eli1n1na~las por medio 

de la interaccian con su ambiente. 

La atención esta dada en función de la &elección que la 

persona hace del total de estlmulos <interno& y e>: ternos> que 

p~ovienen de su situación y de las caracterlsticas de su ambiente. 

Las ac:.tit.udes representan la predisposición que el sujeto 

tiene para reaccionar de cierta manera ante su ambiente, en 

función de su experiencia. 

!...os intereses, opiniones y creencias personales son 

resultado de aprendi;:ajes anteriores. Están culturalmente 

determinados, principalmente por el ambiente familiar. 

Las e>:pectativas son la anticipación que la persona hace de 

las consecuencias posibles de sus acciones. Los valoras 

personales son la i;:>xpre~iOn de situaciones ideales buscadas que 
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dan 5Gnt1d~ ? la inte1·acc1ón del ind1v1duo ~on medio 

La experiencia D~ p1•op1ame~t~- ''1~ i~t~raccion intencional e 

introspectiva uue el ;,u.Jeto estC1.bl-2C<.:.< cwn st.t ~rnbiG>nte. Busr.a con 

ello hallar si9r.1i.i.cado y ur1 ¿;..pro·v·e:chaniicnto de lo que le 

rodea " (55J. 

Todos e~to::> f.:i.ctores se influyen entre sl y, can excepción 

del último, constituyen lo qL1e SE- ha llamado rnotivac:ión intrinsaca. 

Se entiende por tal, toda condición que propicia y dirige la 

inte1·acción de la, persona con su .,.:nbiente. En ella tiene efectos 

la La e~:per1€::ncia cond1c1ona el grado 

familiaridüd que una situacicm le t•epr•esenta al individue;, 

permitiéndole establecer relaciones significativas entre su 

situación actual y situac:ion~s vi•fidas anteriormente. 

Estos factores afectan p1·ocesos como la perc:epciOn, la toma 

de dec:ü;iones, la conceptual i zac:1ón y la conducta misma. 

Sen factores extr1nscc~s del aprendizaJe: 

- La organizacion y c:omple.iidad del material de estudio. 

- La correspondencia entre los cod19os utilizados en el 

material y los del sujeto. 

- La pt·áctic.::~. 

- Las condiciones de reati::ación dt; las tareas. 

- La mot1vE>c1on e~:trinseca. 

(55) BIGGE, M. L. ~ ~ aprend1::aje ~maestros p. 36. 
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- La ret1·oal11nentac1on. 

La organización y complejidad del material par aprender 

depende de las relaciones que se establecen entre: lo:o:. elementos 

del contenido del material el númuro de dimensiones o 

c.aracter1st¡c.us l"elevante.;; que se tendr~n en cuenta. 

"La c:orrespondenc:ia entre codigos se de:\ por el grado de 

semejanza entre los ter•minos en que se presenta el matorial y los 

que posee el sujeto, de medo que logre una decodificación 

adec:u?.d a" ( 56) • 

"La Pr~ctic:a se entiende no sólo como la repetición de 

alguna tarea, sino como la explor"ación, mediante series de 

ensayos, de la adecuüc:iOn y pertinencia de la ejecución de la 

tarea y de la posibilidad de mejorarla" (57) ~ 

Las condiciones de realización se refieren a las 

carac:terist1cas del ambiente social en que se da el aprendizaje, 

a la presencia de ayudas e::ternas a la tarea, la presentac16n de 

instrucciones, el ndmero de caracteristicas que definen al 

aprendizaje esperado y las restricciones impuestas a la 

situación del mh1imo. 

La mctivac:iOn e>:trinsC?c:a se da en función de las 

consecuencias de la real 1 zac:ion de la t.:irea, y de los obsta.culos 

(5ó) BERGAN J. R. y DUMN, A. J. Psicoloata Educativa. P• 210 

C57>. BIGGE L. Qp_ g_t. p. 87. 
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y dificultades que se interponqan pari\ ~lcanzar las metas que 

hayan sido plantc-adas. La retroal imentacion está dada por la 

información que se proporc.ione a la persona acerca de la calidad 

de su ejecución, de las v1as posibles para la correccion de 

errores y de aspee.tos o datos complementarios que faciliten la 

comprens1on de la tarea. 

Todos estos factores son suceptibles de ser manejados 

coordinadamente para facilitar el aprendizaje y hacet'lo 

significativo. 

2.1.2.ESTRATEGIAS COGNOSCITIVAS 

De acuerdo con Gagné, "las etstrataQias cognoscitivas 

constituyen procesos internos que permiten al sujeto el control 

de su propia atención, aprendiza.je, l'Gcuerdo y pen&a.miento en 

general" (58). 

Tienen suma importancia, ya que dirigen su aprendizaje y 

pueden sentar las bases para la formación autodidacta. 

Propiamente se desarrollan, més que !le aprmnden. Las 

estrategias van dirigidas, no al aprendizaj• de conceptos D 

informaciOn propia y espiicifica del con tan ida d• una situación 

información propia y ~•p.cific• del contenida de una situ•ci6n 

par-tic:ular, $lno al de aquellas habilidades y t•cnicas que 

C'59) GAGME, R. Pr1nc1pios ª1!..sicos del aprendizaje ~ 1ª. 
instrucción. p 87. 
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constituyen el comün denominador de una gran vari.edad de 

situaciones y que no depenc:lcm dí' la tarea por reali.:ar sino de 

las exigencias que la m1sma plantea, dando lugar, ·no 

conocimientos ?articulares, sino a lo que se ha denominado 

aprender a ap1"ender. 

Harlow 

aprendizaje 

"descubrió que series 

y de resolución de 

de situaciones 

problemas conducen 

establecimiento de estas disposiciones que facilitan 

de 

al 

el 

aprendizaje. Les da el nombre de learning set y son equivalentes 

a lo que Gagné denomina estrategias de aprendizaje" (59). 

Siguiendo a Gagné se puede intentar desarrollar estrategias 

cogriosc:itivas a través de una "práctica dirigida 11
, indicAndole 

por ejemplo al estudiante: "1) como generar gran cantidad de 

ideas; 2) cómo evaluar la importancia de las ideas en cuanto a 

los hechos; 3) cómo observar un pt~oblema desde nuevos anguloli; 4) 

c6mo formular interrogantes importantes; 5) como volverse 

sensible il los indicios de ~1tilidad;: 6) cómo esclarecer los 

puntos b~sicos del problema" (60). 

Se puede apoyar el desilrrollo de estrategias cognoscitivas 

mediante: el uso de instrucciones acerca de las condiciones 

apropiadas dentro de una. gran cantidad de circunstancias; "la 

oportunidad de aplíc:aciOn de las estrategias ante situaciones 

C59). HARLOW. Citado por Bergan. QQ. ~. p. 11(1. 

(60l GAGNE. Qa. cit. p. 89 
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<61). 

De Bonc indica o~e el Pt'OLeso gene1·al del pensamiento puede 

cl<::\s1f1c.arse en tres tipos po:a1ble~ Cno necesa1·i~mente l.os 

Ltn1cos): 

al 

bl 

"Ins1ght: tos pasos qLll:! llevan a l~ resolLic ion del 

problema est~m todos a la vista del sujeto y la 

resolución par•ece surgir en forma t'epentina. La 

cL1estion aqu1 es enc.oritrar una fonna adecuada de 

apro>:irr.acion al p.·oblema, más que de llevar hasta lo 

último alguna técnica par•tic:ula.r. 

Pensamiento secuencial: se llega a una soh.1ción 

siguiendo los paGos prog1•es1vos de una secuencia 

(madi ·ficación. mejoramiento, er1•ores, nuevas ideas, 

etcótera}. 

Esta no necesita ser lógica, sino solamente que un paso 

ccurr·a despL1es de terminado el precedente. 

e:) El pensamiento estratég1c.o: r~lativo a la elección de 

cuáles serán los pasos más pertinente!<i para un problema 

dado, de entre una mul t1 tud de paso posibles" (62). 

El individuo busca, una solución de flni tiv& y únic:a sino una 

política de comportilmlento que saa ma.s efectiva que ot1"as. 

<61l GAGNE. QE. sil• p. '19. 

(62> BOND, E. The ;Ll_y_e-days course iD. thinkino. p. 58. 
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Aún cuando l.J.s estratei;¡ias cognoscitivas son identificables 

c:on este tercer tipo de pensamiento, es indudable que los tipos 

uno y dos participan para que el tercero sea posible. 

Por lo tanto los temas incluidos en el proyecto Guia para la 

elaboraciOn de textos auto-instruccionales sobre técnicas de 

estudio o estrategias para el ap1~endizaje dirigidos a los adultos 

en centros de trabajo, pretende ayudar en el desarrollo de las 

estt"·ategias cognoscitivas para el aprendizaJe del adulto, que le 

permitan realizar organizadamente en la medida de lo posible sus 

actividades coma estudiante y lo que ·es más importante, 11 aprender 

a aprender". 
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3. DESCRIPCION DEL PROVECTO GUIA DE TECNICAS DE ESTUDIO PARA LOS 

ADULTOS EN CENTROS DE TRABAJO. 

La invest19ac1ón documental y de campo llevo a que este 

proyecto Gu1a incluyet'a las siguientes caracteristicas: 

EN SU CONTENIDO. Intenta desarrollar estt·ategias coQnosci

tivas de aprendizaje al ejercitar las habilidade~ para: 

- Administrar el tiempo. 

- Escuchar con atención. 

- Leer para aprender. 

- Tom•r apuntes. 

- El~borar resdmena5 y cuadros sinópticos. 

- Memorizar. 

- Prepar•r informes escritos. 

- Preparar informe« orales. 

- Elabor~r guias de estudio. 

- Preparar eKAmenes. 

- Trabajo r;,rupal. 

Los procedimientos relacionados para desarrollar tales 

hilbilidades y la forma de orientar la capacit•cion surgieron de 

los fundamentos pgicopeda96gicos teóricos, en donde cada una de 

las estrategias contempla seis secciones, siEndo éstas: objetivo 

especifico, breve descripción del tema., métodos y procedimientos, 
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rec:ursils didácticas. s1stem~ y criterios de evalu~cion y 

bibliografla. En seguida se dcsct"ibe la forma como se consideró 

cad.:~ habilidad. 

3. L • ADM IN l STRAR EL TIEMPO 

Cualquier actividad qL1e se realice necesita tiempo. Aprender 

tambien requiere de un pe1•iodo planeado y organizado can ese fin. 

3.1.1. OBJETIVO ESPECIFICO 

Desarrollar habilidades para administrar el tiempo y lograr 

con el lo alcanzar los propOsi tos planteados, as1 como aprender. 

3.1.2. BREVE DESCRIPCION DEL TEMA 

Administración del tiempo, no se refiere a una estrategia de 

aprendizaje, sino al establecimiento de cond.lciones adecuc:tdas 

cara que éste se realice. 

Programar el tiempo de estudio, en concordancia con las 

demas acti·,....1ctades personales, sienta las bases para una adacuada 

dedicación a esta actividad. 

3.t.3 METODOS V PROCEDIMIENTOS 

Administrar el tiempo es realizar las actividades en el 

momento adecLlado para alcanzar lo$ propositos planteados. Para 

administrar el tiempo se sugiere seguir los siguientes pasos: 
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- Dotir111· las act1v1dadRS que se Ja11 ~realizar. 

- J0,·a1·au1~a1· eu~s dcti~1dados. 

- Delim1ta1· frl tiempo Ja cada activid~d. 

- Or9C!n1=ar ur. horario. 

Rr:spotc.1.r un t.ot·ario. 

3.1.4. RECURSOS DIDACTICOS 

Sr:? 5L'.•)lo.?re que el te>:to auto-·1nstrucc:1onal cuente con una 

serie de elementos como rec:u,?.dros, ilustraciones, que se hagan 

acompi.lñar• de una serie de viñetas, además de asesoramiento 

personaliza.do. 

3.1.5. SISTEMA Y CRITERIOS DE EVALUACIDN 

El cr1t~rio para detc>rminar que se está encaminando el 

dominio de esta estrategia, será a travee de la presentac:iOn de 

de cronogramas de sesiones o temas de estudio, por parte del 

asesor y del estudiante, en func:i6n del tiempo disponible y el 

cumplimiento de dicha actividad. 

3.1.6 BIBLIOGRAFIA 

- MC CAY, J. T. gj_ ~fil!.!LJ.Q. ~ t iamoo. Herrero Het'manos. 

:1e:oco. 1984. pp. 220-2:;5. 

- CHAVINGY, P. C11•9anizacion Q.tl traba.Jo intelectual, ed. 

Labor Barcelona. 1984. pp. 110-132. 

- IRALA 1 A. Eficiencia sin fatiga. Bilbao, 1981- pp. 97-·117. 
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3.2. ESCUCHAR CON ATENC!ON 

S:sc:uchar· c.-:~ com~1'Ejf1ci~r l.J que s¿ dtc:e. Aprender in1pl1c.:1 

comp 1·Ender. 

3.2.1. OBJETIVO ESPECIFICO 

Oe5arrol lar la ti<::.bl 1 idad de ~,sr.:uct;a1· con atenc1on y aprender 

de lo que se escucha. 

3. 2. 2 BREVE OESCR!PC!ON DEL TEMA 

EscL1char con atencion. alL1de a act1·.,..id.:;.oes encaminadas 

desarrol 121' la estrategia cognosc i t 1 va que permite el 

aprendizaje; el escuchar, cos1ste en tener una partic1pación 

activa y atender de tal maner"' que aquello que se escucha se haga 

sionificativo para el adulto. 

Por lo tanto, saber escuchar es una habilidad esencial 

las condiciones actual~s de la enseñanza. 

3.2.3 MET0005 Y PROCED!H!ENTOS 

Escuchar con atención se basa en una actitud activa. Para 

ella se requieren los s1guienles pasos: 

- Estar dispuesto a escuchar con atencion. 

- Tomar notas o apuntes. 

- Discutir internamente c:or. el qL1e hablo. 



- F'lc.r.t~ar- pri:::9Lmt~1.s st:bt·c; dutla!:i d8 io ezcuc1·1ado. 

- Mani fest~r duC,:-.?. de.- la eosc~1c;1ado. 

- M.:,nifostar dL1dü~ de la escu..:hudo al em1sor. 

3.2.4. RECURSOS DIDACllCOS 

Se su9ie1·e que el texto auto·-1nstrucc:1onal se presente con 

ejercicio: par~ escuchar con atención, los cuales deberán 

ac.ompc3ñar con i lustrac::.one-s, en donde se describen una serie de 

situaciones de la importdnc:ia que tiene el toma. 

3.2.5. SISTEMA V CRITERIOS DE EVALUAClON 

Se deberá. ejerc: itar la hab i l 1dc3d di:! eapPesar·, a través de una 

serie de ejercicios, tanto verbal como par ese.rito los conceptos 

o datos relevantes previamente determinados. de lo que se 

escur:h6, de tal manera que pe1·mita la evaluación de las acciones, 

tdnto del asesor como el propio estudiant~ al momento de la 

autoevuluac: iOn. 

3.2.6 BlBLIOGRAFIA 

- CHAUCHARD, P. rr pominio Q.g_ il ~ Profesiologia ~ !.!!. 

voluntad Guadarrama. Madrid, 1986. pp. 80-93. 

- GUITON, J. S1_ trabajo intelectual. Emec:é. Buenos Aires. 1992. 

po. 107-120. 

- RUCHILS, H. ~ pensar G..QD. ~ ... l.ru::iQ..f!!b ed Diana. Méxic:o 1988. 

PP• 133-141, 
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3.3. TOMAR APUNTES 

Toma1· apuntes apo:,.·a el aprendi:.aje al mantener al estudiante 

ac:ti·,..o mJ.entras escucha, ademci~ do que el apunte si1·ve cJe memoria 

extern~ a la c:ual se pLtede recurrir las veces que sea necesaria 

pa1·~ 1•epasar y consultar. 

3.3.1. OBJETIVO ESPECIFICO 

Desarrollar la. ha?ilidad para tomar notas y apuntes de lo 

escP.ncial, para facilitar la aprehensión del conocimiento. 

3.3.2. BREVE DESCRIPCION DEL TEMA 

Tomar apuntes apoya el aprendiza.je durante la aseso1·1a. 

Implica la estrategia de escuchar y seleccionar información 

pertinente y signific:ativa. Por otra parte, permite ct•eat"' un 

recurso para el estudiante, 

adecuados y completos. 

cuando 6e tienen los apuntes 

3.3.3. METODOS Y PROCEDIMIENTOS 

Los pasos escenciales para tornar apuntes que 56! sugieren son 

los sigLtientes; 

- Escuchar con atención~ 

- Anotar lo pt•incipal 
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Revisar los apuntes 

- F:ctroal 1mentac.i.6n. 

- Escu.::har con atenc16n~ y'3 que c:omp1"e11der la que se dice 

es ind1$pensable pal"a tomar apuntes. Tomar apuntes~ 

facilita el mantene1· ate11to al estudiant0 mientras 

escucha. Escuchar con atención y tomar apuntes se 

ret1·oalimenta entre sí. 

- Anotar lo principal. alude a la actividad de escribir los 

puntos mas sobresalientes de loG que se expone, 

procurando que refieran ideas completas. 

- Revisar los apunteG es una actividad que conviene realizar 

poco tiempo de5pués de haberlos tomado de manera que si se 

tienen que completar, todavia se recuerde lo tratado. 

- Retroalimentación a través de ejercicios para ejercitar 

cada uno de los apuntes antes mencionados. 

3.3.4. RECURSOS OIOACTICOB 

Se sugiere que se elaboren una serie de ejercicios en los 

cuales el estudiante tome apuntes o notas, y además observe una 

serie de ejemplos en donde se aprac:ien claramente las ideas mas 

relevantes del texto. 

3.3.5. SISTEMAS V CRITERIOS DE EVALUACION 

Se evaluarA el domir.io de la estrategia a -;raves de una 

ser1e de ejercicios que deberan presentar el estudiante y el 
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asest:ir, de los a.pectas más relev,::mtes de los temas de estudio, 

pr1".:?viament2 de!:e1-minados, para demostrar el c:umpl1m1ento de dic:hu 

actividad. 

3.3.6. BIBLIOGRAFIA 

- DARTOIS, C. Cómo ~ ~· Ibé1'ico Europea de Ediciones 

Madrid, 1990. pp. 39-46. 

- GONZALEZ, R. G. Hab1lida_~ "t.. y_ Téc:111cas oa1"a gj_ !l_S...ll!.9.iQ. 

Mé>:ii:o, 1984. pp. 49-53. 
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3.4. LEER PARA APRENDER 

La lectura que se hace para estudiar y aprender se facilita 

si se comprende lo que se lee.. PD.ra. e.emprender la lectura y 

aprender lo que se estudia, se debe cambia1~ las propias 

palabras del estud1ante lo que dice el autor y también puede 

descubrir SL\s propias 1deas. 

3.4.1. OBJETIVO ESPECIFICO 

Desarrollar habilidades para que el estudiante pueda 

ejercitar su capacidad para traducir lo que lee en sus propias 

palabras, y así descubrir las ideas clave o esenciales de los 

textos. 

3.4.2. BREVE DESCRIPCION DEL TEMA 

Leer para aprender, parte de que la lectura es una de las 

actividades esenciales en el estudio. La lectura puede traducirse: 

en aprendizaje si se sabe cómo leer para comprender lo que se 

dice. 

La estrategia en la que se capacita, se orienta a encontrar 

soigni ficado ló9ico de lo que se lee, fin de hacerlo 

comprensible y accesible a la memoria de largo plazo. 
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3.4.3. METODOS Y PROCEDIMIENTOS 

Para aprender de la lectura, se sugieren los siguientes 

pa:.:.os: 

- Metodo global, el cual es un proceso de lectura d1námico 

que permite lograr mayor comprensión y retención del 

ma.teriul leido. 

- Pre-lectura, a través de una lectura. rápida se examinan 

las páginas de la portada e indice para obtener datos 

genéricos del libro, como son su es true: tura, autor y 

edi ter. Inmediatamente después se reconoce el 1 ibro (o 

pi.\rte de él> p.ira conocer el es ti lo, desarrollo del tema, 

los conceptos básicos, el lugar, la epoca en que fue 

editado etc. EstoG ele111entos ¡aportan el diagrama 

memor1stic:o. 

- Lectura, volviendo al comienzo del escrito se lee a la 

velocidad que se JU~gue apropiada para el tipo de material 

y el nivel de comprensión y aprendizaje que le interese al 

estudiante 7 según se lea para estudiar, obtener 

informacion o bien por Qusto. 

- F:evisión, consiste en recorrer r.tlp idam.nte el te>: to, 

buscando datos, fórmulas, conceptos importantes o pasajes 

del texto que son más faciles de olvidar. 
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- Refo1'ZamiE'r.co, se: .:.cona~j<.1 cuando ha pasado un tiempo, con 

el objeto de corta.1' t:l dec:i·ementa DCLll"rido poi' la cur .. ..,·,¿.. 

natur~l del olvido. 

- Mót!Jdo del escrutinio, se r·efio?re a leer el material que 

se presenta, h.::tciendo unH búsqueda r.;i.pida de i::onc:eptos y 

palabras claves. 

- Método de 

rápidamente 

previ<lmente. 

lectura superi1cial~ 

e! materii\l con 

consiste en recorrer 

la vista, determinado 

- Método de ler:tura a saltos, se basa en la prelectura, ya 

que es el único medio con el que ~e puede saber mAs o 

menos a primera vista, lo que contiene un articulo o libro. 

- Subrayado de las ideas esenciales, parte de la capacidad 

de distinguir lo más importante del ri=sto de la 

información que sólo la apoya, repite, comparE o ampl1a. 

- Retroalimentación. consiste en poner en prá.ct1ca cada uno 

de lo5 pasos ya mencionados. 

3.4.4. RECURSOS DIDACTICOS 

Se sugiere que el te:-:to auto-instruccional cuente con 

ilustraciones que se hagan acompañar· de una serie de vi fletas, 

recuadros en los cuales apal'e::l.:an palabras cl~ves que cumplan 

funciones especificas, como siyLtien tes: palabras 

significativas, palabras de can tin1..1ac:ión, palabras de adición, 

palabras de c.omparación y palabras de igualdad. 
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.. 
Lo esencial ¿s qLte el estud1ant~ con ~ste recu1'='"•º didactic.o 

puedu c=lim1:-iar +;oda la informac.1on st?-cundo:w·ia y quede con la 

básir:a, a. tr.:ovés de e.1emp los. 

3.4.5. SISTEMA V CRITERIOS DE EVALUACIDN 

El ct•1terio pat'a evaluar el dominio de la habilidad, se 

basa en una se1 .. ie de ejercicios en los cuales tanto el aseso1~ 

como el e~tud1ante deberán de comentar de manera oral o escrita 

los temas de estudio, de los 1:1ue se deberán manifestar los 

conceptos o ideas relevantes, previamente determinados. 

3.4.6. BIBLIOGRAFIA 

-CONGJUET. A. ~ ~ mejor~ ~ Qg ~. Ibérico 

Europea. Madroid, 1989. pp. 27-45 

-DIAZ-PLAJA, A. b.é.. lectura. Ed. Fama. Barcelona, 1985. pp. 

42-58. 
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3. 5. ELABORAC ION DE RESUMENES Y CUADROS S INOPTI CDS 

Aprender de l..;i c.uo se l:stL1C1.:.. =-~ fac:1lit¿-, s1 se condo.:>n.:>a c. 

s1n~1ll1:2 ul m~~01·1~1. Al condon~~r ~l mate1•ial de estudia se 

reg1st1~an solamente: su.:. º·,spec:to·~ esenc:1ales, lo cual permite- su 

comp1•ensión; para c:oncr·~t~r el m~t~1·1al es recamendable ~l~borar 

resúmenes o pt'epara.r· cuad1·os ;: inóp t 1cos. 

3.5.1. OBJETIVO ESPECIFICO 

hüb i l ida.des p.:i.ra. que los estudiantes puedan 

practicar el proceso implicado on la elaboración de 1~esúmenes y 

cuadros sinopticos, a través de ejerc1cios4 

3.5.2. BREVE DESCRIPCION DEL TEMA 

Un resumen consiste: en reducir un tc;:to, de tal manera que 

este si'jlo contenga c:L1estionss importantes, las cuales se 

caracterizan por: claridad en las palabras, fidelidad en la 

interpretar:.ión 1 puntos importante!:. adecuadamente d~stac:ados y que 

además e}{ista una c:onL';:ión entré' el los. 

3.5.3. HETODOS Y PROCEDIMIENTOS 

Par.:\ elabora1~ resúm;:mas y cuadros !<:1nópticos primero se 

deberá leer y comprende1· el material. Después de ello se sugieren 

los siguientes pdsos: 
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- L·:.•c:.tu1-.,;1 ~::olc:irat•:.w1::1 del capl.tulo o i1«:t9ment:o que se 

o?StL1d1.;,1•á. 

- Lectur..::. po1~mc:nor·1<::;ada hasta sLl total compt·ens1on. 

- Subrayado de las ideas md.s importante;:;. 

- Comprob.:t~:iór. de qut? la S!..:brayado l1ene. utlLdad y ..:.c:ntido. 

- A partir de> lo sub1·ayado, escribir las ide<J.s 

si9ni ficativ.J.s i.:on las propias palab1-·il~ del auto1·; par'& 

que en:1sta hilación i:m el contenido .. 

En el cciso del cuadro s1nópt1co, éete se realiza con bc;.se en 

una idea general, haciendo subdivisiones de las ideas de menor 

importancia, en las que existe uni' dependencia congruente; se 

debe seguir el procedimiento del subrayado para destacar las 

ideas fundamentales y las secundaria.e>. 

3.5.4. RECURSOS DIDACTICOS 

Se sugiere que el texto a.uto-instruc!:ional, tanto para la 

elaboración de resúmenes y cuadros sinópticos contemple los 

siguientes aspectos: 

- El texto empleado consistirá en frases precisas y claras 

utilizando el propio lenguaje del estudiante. 

- Debe contener las ideas más importantes de un tewto. 

- La pre5entación de las ideas se harf\ en forma jerArquica y 

tendrár1 la debida relac:ión, las ideas pt'inc:ipales iran más 

cerca del mat'gen izquierdo; conforme las ideas pierdan 

jer.3rqu1a avanzarán hacia el margen derecho. 
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- El contenido debe e~tar muy b1on 01str10uido. 

- Ut t li.:.:ar divers~s tamaños de letras: rnayusculas para los 

tttulos, mtnüscLtl;..i.s para el resto. 

- Destacar las palabras si~nificativas cun el subrayada. 

- Utili=a1· ilustraciones l~s cuales a través de viffetas 

eJempl1f1quen los te>:tos. 

- Los siynos que se sugieren Pat·a realzar l.ls idea5 son: el 

c:\Sterisco, el guión y el punto. 

3.5.5. CRITERIOS Y SISTEMA DE EVALUACION 

El criterio para evaluat• el do~inio de la habilidad, se 

basarQ em que al momento de concluir con cada uno de los temas de 

estudio, tanto el estudiante como el asesor deberán elaborar un 

resumen y un cuadro sinóptico, para que de esta. manera se vaye1 

adquiriando dicha estrategia. 

3.5.6. BIBLIOGRAFIA 

- AGUIRRE, L, Manual ~ didáct!.EA ganet"al. ANUIES, Mé.dco, 

1975. pp. 33-61. 

- ECHEGARAY. J. gstudio dirigido. Cuadernos PedBgógicos 

números 1:2 y 19, l(apeluz, Bueno~ Aires 199Z. pp. 61_75. 

- G011EZ, R. Aprender ª ~- Gufisa, Madrid 1990. 

pp. 29-38. 

- MEEMES, F. g.Q.m.Q. ªJ?tudiai;:. ~ ap1·ender. Pa.idos, Burmos 

Aires 1989. pp. 4(•-:56. 
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3.6. MEJORAR LA MEMORIA 

Se aprende cuando se comprende, se exp 1 ica, ap 1 ica y 

critica. En todos estos procesos subyace la memoria que permite 

re-cardar el conocimiento. 

La memoria participa en el aprendizaje de dos fot~mas; una 

mecánica, que hace recordar a hase de repasar el material de 

estudio, la cual es importante para aprender datos básicos que 

son indispensables pa1·a lograr el aprendizaje más oeneral; la 

otra forma signi·ficativa, a partir de darle> un sentido personal 

al matm~ial de estudio, que permita comprender y recordar a largo 

plazo. 

3.6.1. OBJETIVO ESPECIFICO 

Desarrollar 

ejercicios. 

capacidad 

3.6.2. BREVE DESCRIPCION DEL TEMA 

m&!'mcri»tica a través de 

La · capacidad de memoria subyace a todo proceso de 

aprendizaje, sin embargo, el énfasis debe darse en la mamaria 

que permita el aprendizaje significativo. La estrategia que !ie 

ofrece es la de facilitar el recuerdo al hacer comprenGible y 

significativo el material de estudio. 

La mejor manera pc:i.ra rec:ord.oi.r lo que se ha aprendido es 

darle un significado personal al material mientras ~e estudia; el 
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dar el sign1 ficado perscn¿\l r·epre::;~:nta un.o~ forma de e5tudiar y 

aprender e.en la c:et"teza de que lo que se aprendio SG seguirá 

recordando, aún con el paso del tiempo. 

3.6.3. METODOS V PROCEDIMIENTOS 

Los pasos que se sugieren son, en relación con aspectos 

Gignifi~ativos y de carácter n~motécnicos para el estudiante son 

los sig1..dentes: 

- Recuerdo de numeras. 

- Recuerdo de nombres o palabras. 

- Recuerdo de textos. 

Ademils se sugiere considerar los siguientes puntos 

complementarios1 

- Claridad de la información. 

- PrecisiOn de la información. 

- Conocimientos sobre el tema. 

- Extensión del vocabulario. 

- Ilustraciones. 

- Retroalimenlaci6n. 

3.6.4. RECURSOS DIDACTICOS 

Se sugiere que en el texto auto-instruccional, aparezcan 

una serie de ejercicios tales como: 

- La escritura en clave. 

220 



- Ejt.?rcicios de tipo mental: S'l.\mas 1"3.pidas, multiplicaciones 

click, multiplicaciones extra

t'"Cl.pidas con dos o más cifras. 

- Relación de números con consonantes. 

- Palabras que incluyan similitud con objetos y situaciones 

que sean significativas. 

- La escritura en clave. 

- Ejercicios que permitan como aprender con rapidez. un poema, 

una anécdota~ un chiste etc. 

- Ejet"'cicios que permitan como aprender a escuchar y a 

retener la información. 

3,ó.5. SISTEl'IA V CRITERIOS OE EVALUACION 

El criterio que se sugie1"e para evaluar la estrateaia 

se contempla en los siguientes términos: al finalizar cada una de 

la& asesoría~ el estudiante deberá ir realizando~ junto con el 

asesor, cada uno de los E.·jert:icios antes mencianados, par& que de 

esta manera se pueda ir ejerci tanda la memori•, y en un futuro 

cercano, alcanzar un mejor" dominio del material de estudio~ y del 

propio material de estudio en una segunda etapa, recordar los 

ele11tentc6 o conceptos relevantes previamente determinadow. 



3.6.6. BIBLIOGRAFIA 

- HUNTER, I. M .. MC?mory. F'enguin books, Middese>:, 1989. pp. 

84-100. 

- LAREYNE, H. ~ adquirir ™ supermemoria. Ed. Bruguera, 

Madrid-Barcelona. 1986. pp. 70-91. 

- TOQUET, R. ~ desarrollar l.!! .atención ~ le ~· 

Ibérico-Europea de mdiciones. Madrid, 1990. pp. 27-43. 

- WOOD, E. Educ:ac16n QB.. g ~· Ed. Krier, Buenos Aires, 

1989. PP• 120-138. 
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3.7. PREPARAR INFORMES ESCRITOS 

Preparar informes o t;·abajos esc:r i tos permite desarrollar la 

habilidad para seleccionar informacion, organizar el pensamiento, 

expresar con argumentos cualquier punta de vista. 

Los informes esc:r1 tos apoyan el apr•endi z,:de, pues al 

elaborarlos e1 estudiante se retroal1menta y tambien ejercita sus 

habilidades referidc..s anteriormente. 

3.7.1. OBJETIVO ESPECIFICO 

Desarrollar habilidades que permitan a los estudiantes 

realizar informes o trabajos escritos. 

3.7.2. BAEVE DESCRIPCION DEL TEMA 

Preparar informes escritos, es una habilidad que facilita el 

cumplin1iento de la elaboración de trabajos. Y por otra parte, se 

desarrol ta la estrategia pat"a bu!lcaa.r, seleccionar y organ1::ar• 

informaciOn pertinente a un tema especifico. 

Apr•nder a presentar en forma adecuada lo& informes escritos 

es un factor importante para un buen desempeño académico, en 

ellos se refleja la capacidi'd del est1.1diante para buscar 

información, ot•ganizarla y trasmitirla de forma clara y concisa. 



3.7.3. METODOS Y PROCEDIMIENTOS 

A =ontinuac:ión se presentan una serie de pasos a seguir en 

la elaboración de tr·ab.,_i,los escritos: 

- Delimitación del tema a desarrollar. 

- Recolección de la información. 

- Revisión del primer borrador. 

- Pt"eparación del informe final. 

- Relatorias de sesiones de asesoria. 

3.7.4. RECURSOS DIDACTICOS 

Se sugiere que el texto auto-instruccional contemple 

ejercicios que le permitan al estudiante desarrollar la habilidad 

para seleccionar información y expresar ,con argumentos cualquier 

punto de vista. AdemAs de ilustraciones las cuales se hagan 

acgmpañar ae viñetas en donde se relate lo que ocurre durante las 

asesorias. 

3.7.3. SISTEMA Y CRITERIOS DE EVALUACION 

La evaluación del dominio de la preparación de informee 

escritos se hará a través de su elaboraciOn y exposic:ión ante el 

circulo de estudio, por el adulto y el asesor, a través de 

relatorias de lo aconteciño en las sesiones de asesorla 

anteriores o del mismo dla. 
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3.7.b. BIBLIOGRAFIA 

- LOPEHAND IA, o. 

Universitaria, Santiago de Chile, 1986. pp. 22-47. 

- RUCHILS, H. ~ pensar gm_ claridad. Ed. Diana, Méxic:o, 

1984. pp 33-51. 
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3.B. PREPARAR INFORMES ORALES 

Tanto en el circulo de estudio, en la esc:L1ela y en la vida 

cotidiana surgen situaciones en las cuales se debe comunicar al 

grupo lo que se sabe o se pienr.a. 

3.B.1. OBJETIVO ESPECIFICO 

Desarrollar habilidades que permitan al estudiante vencer• 

las di ficul tactes para presentar· informes o trabajos en forma 

eral. 

3.8.2. BREVE DESCRIPCION DEL TEMA 

Preparar informes orales, señala la forma. de mejorar la 

exposición oral de temas o informes en el ámbito esc:olat ... 

3.8.3. METDDOS Y PROCEDIMIENTOS 

En la pr"esentac:ión y preparación del trabajo oral se sugiere 

que se tomen en cuenta los siguientes puntos: 

- El tipo de personas a quien va dirigido. 

- El tema a desar1•ol lar. 

- Oesarrolto del tema. 

- Org:anización para la exposición del tema. 

- Elaborac:ion de fichas de trabaja. 

- Exposición del tema6 



- Relatar lo sucedido en la ses1on. 

- Retroalimentación de! tema. 

3.8.4. RECURSOS DIDACTICOS 

Se sugiere que en el texto üuto-instruccional se den a 

conocer~ los aspectos más importante5; en relación a cómo preparar 

los informes orales, adem.:..s de una se1·ie de ejer"cicios con 

ilustraciones que permitan al estudiante ir desarrollando dicha 

actividad. 

3.e.s. SISTEMA y CRITERIOS DE EVALUACION 

Se evaluará el dominio de la habilidad, a través de una 

serie de exposiciones que tanto el a5esor como el e&tudiante 

deberán realizar en las sesiones de traba.Jo. Se deberá reali:ar 

la g:rabación d<:.: la participación de cada uno de ellos con el 

propósito de evaluar con objetividad y detectar los errores 

durantm la retroalientación. 

3.8.b. BIBLIOGRAFIA 

- BROWN, F. ~ ~ tl ~ ~· Ed. Trillas, 

M•xico, 1984. pp 94-102. 

- FOX, L.gi establ•cimiento Qg_ hábitos Q!t estudio 

e1icientes. Ed. Tt"illas, Mé>:1c:o, 1987. pp 58-72. 

- STATON, T. ~ estudiar. Ed Trillas, México, 1987. 

pp 27-43. 
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3.9. ELABORAR GUIAS DE ESTUDIO 

Elaborar guias de estudio orienta el aprendizaje, facilita 

el repaso y la autoevaluac16n. Las guias de estudio ayudan 

adem~s a desarrollar el pensamiento critico. 

3.9.1. OBJETIVO ESPECIFICO 

Desarrollar habilidadeg que permitan al estudiante elaborar 

sus pr•opias guias de estudio y también utilizarlas como 

recursos de aprendi::aJe. 

3.9.2. BREVE DESCRIPCION DEL TEMA 

Elaboración de guias de estudio, es una habilidad qua pone 

en prActi~a la estrategia cognoscitiva para relacionar, comparar 

y generalizar lo que se aprende, a partir de la formulacion de 

preguntas, las cuales apoyarán el refar2amiento de lo que se ha 

estudiado .. 

Las preguntas que se pueden 'formular par·a elaborar una guia 

de estudio, permiten al estudiante: 

- Reconocer o 1"1acordar información. 

- Explicar un mismo contenido en diferentes formas. 

- Interpt .. etar el significado de alguna 1nfcrmac.ión. 

- Realizar Lma ret1"oalimentación. 
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3.9.3. METOOOS Y PROCEDIMIENTOS 

Los P<l!:iOS q1..113 ;;e E1..1::;¡::.~1·en p::.: elo:,bcr.:..r LUHl. t;;¡Lllia de estuL110 

son lo~ siguientes: 

- Leer Ql tema o ur.l~~d ccm~lots. 

- Descubrir toda3 la~ ideas c:~~e. 

·· Fot'muiar var1a5 orequnt·•s püt'ct C3da idea. 

- Releer el tema a part11• de la guia de estudio. 

- Contestar y r·~v1~~,- si las respuestas son cor1·ect~~-

3.9.4. RECURSOS DIDACTICOS 

Se sugiere que el texto a.•..tto-1nstruccic:mal contemple una 

serie de eJerc1c:ios ~ri los C:Ltales, el estudiante, tenga la 

posibilidad de conoce1· c6mu se elabora una guia de es1:udio 

través de ilustl'aciones. 

3.9.S. SISTEMA Y CRITERIOS DE EVALUCACION 

El criterio para determiriar· que se esta encaminando a.l 

dominio de esta estrategiu es que el asesor y el estudiante 

deberán ralabora.r <JUia=i d'? Lc."'15 ~reas de eE:tudio; y a su ..;ez poder 

evaluarlas con todos los miembros del circ:ulo de estudio, 

de!::itac:ando las c:onc:eptos important~s 

pre'wiamente establecidos. 



3.9.6. BIBLIOGRAFIA 

- GUINERY. M. AprenUer !! ~.!:· Fontanela, Barcelona, 

1988 pp 87-95. 

- KORNHAUSER, A. \'J. E.l. ~ Qg aprender ª- estudiar. Iberia

Barcelcna, 1990. pp 124-132. 

- PACHTNER, F. ~ e>tplotar ª1 márim~ ~..§ facultades. 

Magisterio Espariol, Madrid, 1991. pp 78-92. 
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3.10. PREPARAR EXAMENES 

Los exámenes son situaciones que ponen a prueba el 

aprendi::aje que se ha alcanzc:1do. r~presentan una oportunidad para 

darse c:uenta de los aspectos Q\.\e aún no se ctominan. 

3.10.1. OBJETIVO ESPECIFICO 

Desarrollar hc3bili.dc:>.dcs que per1nitan a los estudiantes 

prepararse para la ovaluac:ión y obtener en ella 

resultados.;. 

3.10.2. BREVE DESCRIPCION DEL TEMA 

mejores 

Prepara1~ exámenes es una estrategia, que proporciona 

indicadores para sustentar las pruebas con una preparación 

adecuada. 

3.10.3. HETODOS Y PROCEDIMIENTOS 

Para presentar eaamenes se sug1eren los siguientes pasos; 

- Preparación 1~emota, la que implica trabaje. desde el primer 

dia de clase, repañOS frecuentes, asistencia a la5 

asesorias y apuntes organizados. 

- Preparación pró>:ima, en !a cual se contempla: 

- p1~ogr·a.1tktr el 1~epaso jerarquizando la.s 

materias; localizando los puntos -debiles-; 

- di~ciplina, tranquilidad, dedicacion; 
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- f i .iar un hn.-ario de estudio. descanso y 

sueño necesario para estar en condiciones 

optima~; 

- elaboración de guias de estudio. 

- Sintetizar, se trata de tener una comprensión global y 

organizada de 1~ materia. 

- Antes del eKamen; 

- En el &>:amen: 

- entet·arse de todo lo necesario en 

to1"'no al mismo <luc;.iar, hora, etc.>; 

-lec;tura lenta y refle>:iva de la preguntas, 

indagando su amplitud y extensión; 

- elección de la i!iolución correcta. los 

reactivos de opción mOltiple, 

respuesta clara y "precisa, comanzando por 

el reactivo más fácil. 

3.10.4. RECURSOS DIDACTICOS 

Se sugiere que el texto auto-instruccional contemple una 

~rie de ejemplos de exámene~ a los que el estudiante se podria 

enfrentar al momento de la aplicación de sus prueba6. 

Las pruebas que- se recomienda eJemp 1 i ficar son las 

siguientes: desarrollo de temas, ejercicios de auto-evaluaciOn, 

pregunta5 abiertas, reactivo~ de pareamiento y reactivos de 

complementación. 
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3.10.5. SISTEMA Y CRITERIOS DE EVALUACION 

Par.a evaluar el desarrollo de la habilidad, se tendt·an que 

elaborar por par·te del asesor y dal estudiante una sc:rie da 

pruebas de cada unr:i de las unidades de estudio durante todo el 

proceso~ de enseñanza-aprendizaje. 

3.10.6. BIBL!OBRAFIA 

- COLEGIO DE CIENCIAS HUMANIDADES VALLEJO. ~ !!g 

~ ,:¿, Hábitos de ~· Mlrnic:o, UNAM, 1989. 

pp 103-127. 

- FROE, OL.D. Cómo ~- fácilmente mejores 

calificaciones. Ed. Diana, Mé:dc:o, 1982. pp 87-102. 

- MAURI, A. Aprende ª estudiar. Ed. Edame~, México, 1988. pp 

65-72. 



3.11. TRABAJO GRUPAL 

Como en te soc iu.l el hombre.. ha re-.:¡uer1do de trabajar en 

gr"upo, ya que lo pormi te ~1 intercamb10 de ideas y opiniones, 

promover el interes pot"' el traba.Jo, as1 como 

retroalimentación de los conocimientos adquiridos, durante el 

procese de enscñanza-apt"endi:::aje. 

3.tt.1, OBJETIVO ESPECIFICO 

Que el estudiante conozca la importancia del trabajo en 

grupo, dentro del ci1 .. c:.ulo de estudio. 

3.11.2. BREVE DESCRIPCION DEL TEMA 

En el trabajo en grupo, lo mas importante es la 

p•rticipac.ión del estudiante, es decir la disposición de aportar 

conoc::imiento~, inquietudes, manifestando sus opiniones 

e>1per-ianc.ia.s. iodo ésto en beneticio del aprendi=aje de todos 

c•d4 uno de los miembros del 9rupo .. 

y 

y 

E~ muy comCm que el a'liesor al coordinar un proceso de 

apr•l"'ldi.za.je grupal, se pregunte, ¿ Cómo cr-ear condiciones que le 

permitan a.l estudiante eocia.lizar los conocimientos adqu1r1dos ? 

Una respuestcl a estt.:O" íntli!r-rCJ9ante puede encontrar un valioso 

apoyo en las técnicas de estudio, entendumdo por es.tas la set•ie 

de proced:í.m1entos que, al L.dalizarse en el circulo de estudio, 



propicien la participacion del adulto, ya que facilitan la 

integración y la coope1'e:tc:ion entre los participantes, se crea un 

ambiente favo1·able par-a el trabajo y se organizan tareas; de 

aprendizaje. 

3.11.3. 11ETODOS V PROCEDIMIENTOS 

Existe una gran va1 iedad de técnicas grupales, pero 

aplicación no debe hacerse de manera indiscriminada y r1qida, 

debe selcc.c:ionarse cL11dadosamente y cuando se crea conveniente, 

modificarse de acuerdo a lo~ requerimientos deo cada situación 

particular en el circulo de estudio. 

Algunas técn1cas grupi\les que se sugieren son la siguientes: 

- Lluvia de :i.deas. 

- Debate o discusión en grupo. 

- El :imposio. 

- Mesa redondC\. 

- Panel de expertos. 

- El cuchicheo. 

- Role playing <escenificación de papeles). 

- Reunión i:..n cor1'1 l los. 

3.11.4. RECURSOS DIDACTICOS 

Se sugiere que el texto auto-instruccicnal, contempl~ cada 

una de las técnicas antes mencionadas, en las cuales se deberá de 



~1nut~r, cuales son los objetivos de la técnica, cu~l es su 

de-=>arrollo y rei:omenduciom:!s para aplicarlas. 

3.11.5. CRITERIOS V SISTEMA DE EVALUAC!ON 

El criterio de evaluac:ion de cada un.u de l.:is técnicas antes 

mencion<:1.das, ~e basa en la participación activa tanto del asesor 

como de los estudiantes en cada una do las tecnicas, 1 as cuales 

deberán programarse en función de los temas de estudio. 

3.11.6. BIBLIDGRAFIA 

- CIRlGLIAN0 1 V. Dinámica Q.g_ Qt"upos :'.t. educación. Humanitas. 

Buenos Aires, 1985. pp 189-223. 

- TORT, A. ~ ~ ~ Qg1. estudio. Ed. lCCE, Madrid, 

1985. pp 220-248. 
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Cuadro 1. Edad en años de la muestra total. 

~ 

Edad <años) Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

15 - 19 2:3 23. 71'i". ! 
20 - 24 12 12.37'" ,_. 
25 - ::!9 12 12.37% 

30 - ::;4 14 14.43% 
-· 

35 - <:.9 19 19.587. 

40 - 44 5 5.157. 

4S - 49 B 8.247. 

50 - 5:5 4 4.12 

56 e mas 

Total 97 100. ºº'· 

238 



Cuadro 2. Total de la población que participó en la 
investigación. 

Se>to f Frecuencia absoluta FrecL1encia relativa 

Femenino 4S 46.39:1. 

Masc:ul ino 52 ~3.óO'l. 
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Cuadro.3. Di•tribución de la población total por 9rados de 
•vttudio~ 

Gr.)do Frecuencia absoluta Frecuencia Rel~tiva 

Primero 37 38.147. 

Scyundo 46 47. 727. 

Tercero 14 H.437. 



Cuadro 4. Relación de reactivos por categor!a. 

CateQoria Reactivoa 1 

Ccncx:imiento de técnicas 1 
de ••tudio 

T•cnic;as de estudio que 2, 3, 4, 5, ó, 7, 
•plica.n 8, 9, 10, 20. 

VMltajas y dificultad para 13, 14, 13, 16, 
el •studio 17, 18, 19. 
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Cuadro 5. Calificaciones de 20 estudiantes de la población 
total <97> que participo en la investiQac:ión. 

Grado Frec:uencia absoluta Calificilc:ión 

P1'1mero 9 7 

Segundo 6 B 

Tercero b 

Fuente: Departamento de Acreditación de la Coordinación 
Educativa d~l Palacio Legislativo. 
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INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS 

CUESTlONARIO PILOTO SODRE TECNICAS DE ESTUDIO No. 1 

INSTRUCCIONES: LEE CUIDADOSAMENTE CADA PREGUNTA Y CONTESTA EN EL 
ESPACIO EN BLANCO QUE AS! LO REQUIERA, ADEMAS DE 
IR MAF<CANDO CON "X" EN LA RESPUESTA QUE CONSIDERES 
IDENTIFIQUE MEJOR TUS TECl~ICAS DE ESTUDIO. 

1. lQUE TECNICAS DE ESTUDIO CONOCES? 

a> 

b) 

e) 

2. ¿QUE TECNICAS DE LAS QUE CONOCES APLICAS EN TUS ESTUDIOS? 

al 

bl 

el 

3. ¿ADOPTAS UNA ACTITUD CRITICA RESPECTO A LO QUE LEES Y OBTIENES 
TUS PROPIAS CONCLUSIONES 

SIEMPRE A MENUDO ---- RARAS VECES ----

NUNCA----

4. ¿TE FORMULAS PREGUNTAS A PARTIR DE LAS LECTURAS QUE REALIZAS? 

SIEMPRE 

NUNCA----

A MENUDO RARAS VECES ----
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:i. lEXPLOHAS E IN"Jf-STlGf:,S EL Cot.iTENlDO GENERAL DE UN LlBRO ANTES 
DE EMF'EZ?'.h ;u LEC rurA':• 

SIEMPRE 1) MENUDO F<ARAS VECES 

NUNCA 

6. ¿ELABORAS RESUMENES. EMPLEAMDO TUS PROP!o"1S PALABRAS, SOBRE LOS 
TEMAS EXí'UESTOb :· 

7. 

B. 

9. 

SIEMPRE 

NUNCA-----

A MENUDO 

¿ELABORAS CUADRUS S!NOPTICOS O 
SINTETIZAR LO LEIDO? 

SIEMPRE A MENUDO 

NUNCA 

RARAS VECES 

DIAGRAMAS A F íN DE RELACIONAR y 

RARAS VECES 

l.SUBRAYAS LAS IDEAS QUE TE PARECEN MAS IMPORTANTES DURANTE LA 
LECTURA? 

SIEMPRE A MENUDO 

NUNCA 

.!.CONSULTAS EL DICCIONARIO CUANDO 
UNA O MAS PALABRAS? 

SIEMPRE ---- A MENUDO 

NUNCA----

RARAS VECES 

DESCONOCES EL SIGNIFICADO DE 

RARAS VECES ----

10. ¿CUANDO CONCLUYES ALGUN TEMA ELABORAS O CONTESTAS TUS 
EJERCICIOS DE AUTDE'/ALUAC!ON? 

SIEMPRE 

NUNCA 

A MENUDO ----

GRACIAS 

RARAS VECES ----



INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACIDN DE LOS ADULTOS 

CUESTIONARIO PILOTO SOBRE TECN1CA$ DE ESTUDlO No. 2 

DATOS GENEF:ALES 

SEXO: =l 
EDAD:~~~~~~ 

GRADO:~~~~~~~ 

1 N s T R u e e 1 o N E s 

PARA LA SDLUCIDN DE ESTE CUESTIONARIO, SE LE SUGIERE LEER V 
SEGUIR CORF:ECrAMENTE LA IND!CACIDN GIUE SE LE PRESENTARA A 
CONT!NUACJDN: 

UD EXISTEN RESPUESTAS NI BUENAS NI MALAS; MARQUE CON UNA "X" 
DENTRO DEL PARENTESIS O SOBRE LA LINEA, LA CS> DPCIDN CESl QUE 
SE AP~GUE CN> MAS A SU SITUACIDN. 

!. EN CUANTO A LA ASESDRIA EN GENERAL, CONSIDERA QUE EL ASESOR: 

SI NO 

Al LA PREPARA EFICAZMENTE 

Bl LA ORGANIZA ADECUADAMENTE 

Cl ASISTE CON REGULARIDAD 

Dl LLEGA fARDE: CON FRECUENCIA 

El. FOMENTA LA MOTIVACIDN DEL GRUPO 

F> TIENE BUENA HABILIDAD DE EXPLI-
CION 

G> ES AUTORITARllJ 
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2 .. ~CUALES SON L~S 7ECNICAS DE ESTUDIO APLICADAS POR EL ASESOR? 

SI NO 

{\) LECTUF:A DE COMPRENSION 

0) SUBRAYADO 

Cl ELABORAC ION DE CUADROS 
SINOPTICOS 

Dl ELABORAC ION DE RESUMENES 

El ELABORACIDN DE CUESTIONAR !OS 

F> ELABDRACIDN DE EJERCICIOS DE 
AUTD-E'JALUACION 

Gl OTHAS 

3) CONSIDERA QUE LAS ASESORIAS IMPARTIDAS DENTRO DEL CENTRO DE 
TRABAJO LE PERMITEN: 

SI NO 

Al OBTENER UN MEJOR PUESTO LABORAL 

BI APOYAR A SUS HIJOS EN SUS ES-
TUDIDS 

Cl ADQUIRIR NUEVOS CONOCIM IEtJTOS 

O> OBTENER MEJORES CONDIC!ONES DE 
VIDA 

4. LOS CONOCIMIENTOS QUE ESTA ADQUIRIENDO TENDRAN APLJCAC!ON A 
CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO. 

SI ( NO ( 
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5. EL TRABAJO REALIZADO EN LAS ASESORIAS LE PERMITE INTERACTUAR 
CON L0'3 DEl1AS COMPAñEROS DEL GRUPO Y ESTO LE FACILITA SU 
APRENDIZAJE. 

SI ( NO < 

6. SU PARTICIPACll"lN EN LAS ASESORIAS ES CON F.L PROPOSITO DE 
APORTAR AL GRUPO SUS CONOCIMIENTOS E IDEAS. 

SI < NO < 

7. LOS CONOCIMIENTOS QUE HA ADQUIRIDO LE HACEN REFLEXIONAR SOBRE 
LA FORMA EN QUE HA VENIDO APRENDIENDü. 

SI (. NO ( 

8. AL IMICIAR SUS ESTUDIOS CONSIDERA QUE TIEt~E DIFICULTADES: 

SI rm 

Al TI ENE UNA IDEA GENERAL DE Lü 
VA A ESTUDIAR 

0) lIENE UI~ HOl<Aí<ID PARA ESTUDIAR 

Cl TIENE UNAS UNAS HORAS DETERMI-
NADAS DE DISTRACCION 

Dl LE Pl~ESíA IMPORTANCIA ,.; LO LIUC 
ESTUDIA 



9. ¿coNSIDERA QUE LAS TECIHCAS DE ESTUDIO LE SON DE UTILIDAD? 

A> COl10 ORGANIZAR Y ADMINIS-
TRAR EL TIEMPO PARA EL 
ESTUDIO ( > 

Bl COMO COMPRENDER, MEMORI· 
ZAR E INTERPRETAR LA IN
FORMACION DE CUALQUIER 
TEMA ( l 

A> NO SE CONSIDERAN DE 
PROVECHO ( > 

B> NO SE SABE CUAL ES 
SU FUNC ION < l 

10. ES MUY !11PORTANTE ORGANIZARSE Y TENER UN METODO DE ESTUDIO, 
CON ELLO SE PODRA APRENDER MAS FACILMENTE, USTED, ¿QUE HACE? 

- SUBRAYA LO MAS i.iPORTANTE 

- LEE LA LECCION ANTES DE 
ESTUDIARLA 

- SEÑALA LO QUE NO ENTIENDE 

- ESCRIBE L06 DATOS MAS 
IMPORTANTES 

- ESCRIBE LOS DATOS MAS DIFI
CILES 

- LEE POCO A POCO LA LECCION 
PARA ESTUDIARLA 

- REPASA LA LECCION DESPUES DE 
HABERLA APRENDIDO 

HACE ESQUEMAS O CUADROS SINOP
TICOS DE LO QUE ESTUDIA 

CONSULTA EL DICCIONARIO CUANDO 
NO ENTIENDE ALGUNA PALABí·A O 
FRASE 

LEE OTROS LIBROS PARA ENTENDER 
MEJOR LO QUE HA ESTUDIADO 

GRACIAS 

SI NO 
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INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACIDN DE LOS ADULTOS 

CUESTIONARIO SOBRE TE.CtHCAS DE ESTUDIO t<o 1. 

DATOS GENEFALES 

~~AD0•-==-~---
1 EDAD: SEXO: 1 -------·- ··-----

INSTRUCCIONE.S 

LEA CUIDADOSAMEtlTE CADA PREGUtlTA Y CONTESTE EN EL. ESPACIO ~N 

BLANCO. 

EJEMPLO: 

PREGUNTA: 

¿QUE TIEMPO LE DEDICA AL ESTUDIO? 

A> 45 MINUTOS 

8) 1 HORA 3ü MINUTOS 

C> 2 HORAS 



1. ¿¡;¡uE TECIHCAS DE ESTUDIO CONOCE,. 

A> 

Bl 

Cl 

2. ¿ouE TECNICAS DE LAS QUE CONOCE APLICA EN sus ESTUDIOS? 

Ai 

E!) 

Cl 

!I 

A CONTINUACION ENCONTRARA UNA SERIE DE PREGUNTAS QUE DEBERA 
CONTESTAR POR MEDIO DE LAS TECNICAS DE CLASIFICACION. MARQUE EL 
ASPECTO CORRESPONDIENTE. 

E.JEl'IPLO: 

PREGUNTA: 

¿EFECTUA LECTURAS COMENTADAS Et1 CLASE? 

SIEMPRE 

NUNCA < 

CASI SIEMPRE < > F·OCAS VECES <X> 

3. ¿ADOPTA UNA ACTITUD CRITICA RESPECTO A LO QUE LEE V OBTIENE 
SUS PROPIAS CONCLUSIONES? 

SIEMPRE CASI SIEMPRE ! l POCAS VECES < l 

NUNCA < 

252 



4 . ..:..SE FORMULA PRE:.GtlNTAS A PAFaIF.. DE LAS LECTURAS GlUE REALIZA? 

SIEMi-"'RE ( CASI SlEMPRE ~ ) POCAS VECES < ) 

NUNCA t l 

"""• ¿.EXPLORA E INVESTIGA EL CONTENIDO GENERAL DE UN LIBRO ANTES 
DE EMPEZAf< SU LECTURA'.' 

SIEMPRE i t CASI SIEMPRE C ) POCAS VECES ( 

NUNcr. ( 

6. ¿ELABORA RESU~'ENES. EMPLEANDO SUS PROP !AS Pi\ LABRAS, SOBRE LOS 
TEMAS EXPUESlOS EN SU LIBRO';'' 

SIEMPnE < l CASI SIEMPRE < l POCAS VECES ( ) 

NUNCA < l 

7. ¿ELABORA CUADROS SINOPTICOS O DIAGRAMAS A FIN DE RELACIONAR Y 
SINTETIZAR LO LEIDO? 

SIEMPRE < > CASI SIEMPRE ( > POCAS VECES ( ) 

NUNCA ( 

e. ¿sLJBRAYA LAS !DEAS QUE LE PARECEN MAS IMPORTANTES DURANTE LA 
LECTURA? 

SIEMPRE < l CASI SIEMPRE ( l POCAS VECES ( > 

NUNCA < 1 

9. ¿cONSULTA EL DICCIONARIO CUANDO DESCONOCE EL SIGNIFICADO DE 
UNA O MAS PALABRAS'.' 

SIEMr'RE < > CASI SIEMPRE ( > POCAS VECES < ) 

NUNCA ( > 

10. ¿cuANDO CDrlCLUVE CON ALGUN TEMA ELABORA o CONTESTA sus 
EJERC 1 C !OS DE AUTOEVALUAC ION? 

SIEMPRE < • CASI SIEMPRE < > POCAS VECES ( l 

NUNCA < l 

<3RACIAS 



INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS 

CUEST IDNAR I O SOBRE TECN ! CAS DE ESTUD ID No, ;: 

DATOS GENERALES 

I N s T R u c e I o N E s 

PARA LA SOLUCION DE ESTE CUESTIONARIO, SE LE SUGIERE LEER Y 
SEGUIR CORRECTAMENTE LA INDICACION QUE SE LE PRESENTARA A 
CONTINUACION: 

NO EXISTEN RESPUESTAS NI BUENAS NI MALAS; MARQUE CON UNA "X" 
DENTRO DEL PARENTESIS O SOBRE LA LINEA, LA <S> OPCJON <ES> QUE 
SE APEGUE <N> MAS A SU SJTUACION. 

11. EN CUANTO A LA ASESORIA EN GENERAL, CONSIDERA QUE EL ASESOR: 

SI NO 

A> LA PREPARA EFICAZMENTE 

B> LA ORGANIZA ADECUADAMENTE 

C> ASISTE CON REGULARIDAD 

D> LLEGA TARDE CON FRECUENCIA 

E> FOMENTA LA MOTIVACION DEL Gí\UF'O 

F> TIENE BUENA HABILIDAD DE EXPLI-
CION 

G> ES AUTORITARIO 

254 



12. ¿CUALES SON LAS TECNIC/4S CE ESTUDIO APLICADAS POR EL ASESOR? 

SI NO 

Al LECTURA DE COMPí<ENSIDN 

Bl SUBRAYADO 

Cl ELABORAC ION DE CUADROS 
SINOPT\COS 

Dl ELABORACION DE RESUMENES 

El ELABORACION DE CUESTIONARIOS 

Fl ELABORACIDI~ DE EJERCICIOS DE 
AUTD-EVi\LUACION 

Gl OTRAS 

131 EL ESTUDIAR EN SU CENTRO DE TRABAJO QUE VENTAJAS LE OFRECE: 

Sl NO 

Al OBTENER UN MEJOR PUESTO LABORAL 

Bl APGYAR A SUS HIJOS EN SUS ES-
TUDIOS 

Cl ADQUIRIR NUEVOS CONOCIMIENTOS 

Dl OBTENER MEJORES CONDICIONES DE 
VIDA 

14. LOS CONOCIMIENTOS QUE ESTA ADQUIRIENDO TENDRAN APLICACIOM A 
CORTO. MEDIANO Y LAl~GO PLAZO. 

SI I NO ( 



15. EL TRABAJO REALIZADO EN LAS ASESORIAS LE PERMITE INTERACTUAR 
CON LOS DEMAS COMPAñEROS DEL GRUPO Y ESTO LE FACILITA SU 
APRENDIZAJE. 

SI ( NO 

16, SU PARl !CIPAC!ON EM LAS ASESOR!(.;S ES CON EL PROPOSITO DE 
APORlAR AL GllUPO SUS CONOCIMIENTOS E IDEAS. 

Sl { NO ( 

17. LOS CONOCIMIENTOS QUE HA ADQUIRIDO LE HACEN RE.FLEXIONAR SOBRE 
LA FORMA EN QUE HA VENIDO APRENDIENDO, 

SI NO ( 

18. AL INICIAR SUS ESTUDIOS CONSIDEHA QUE TIENE DIFICULTADES: 

SI NO 

Al TIENE. UNA IDEA GENERAL DE LO 
VA A ESTUDIAR 

Bl TIENE UN HORARIO PARA ESTUDIAR 

C) TIENE UNAS UNAS HORAS DETERMI-
NADAS DE DISTRACCION 

D> LE F'RESTA !MPOPTANCIA A LO QUE 
ESTUDIA 
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19, ;,CONSIDERA QUE U\S TECNICAS DE ESTUD!D LE SON DE UTILIDAD';• 

A> COMO ORGAtJIZAR 'I ADMINIS
TRAR EL TI EMF'O F'ARA EL 
ESTUDIO < 

B> COMO COMPRENDER, MEMORI
ZAR E INTERPRETAR LA IN
FORMACION DE CUALQUIER 
TEMA ( 

A> NO SE CONSIDERAN DE 
Pí<OVECHO < ) 

B> NO SE SABE CUAL ES 
SU FUNCION < ) 

20. ES MUV IMPORTANTE ORGANIZARSE Y TENER UN METODO DE ESTUDIO, 
CON ELLO SE PODRA APRENDER MAS FACILMENTE, USTED. ¿QUE HACE? 

- SUBRAYA LO MAS IMPORTANTE 

- LEE LA LECC I otJ ANTES DE 
ESTUDIARLA 

- SEi'iALA LO QUE NO ENTIENDE 

- ESCRIBE LOS DATOS MAS 
IMPORTANTES 

- ESCRIBE LOS DATOS MAS DIFI
CILES 

- LEE POCO A POCO LA LECCION 
PARA ESTUDIARLA 

- REPASA LA LECCION DESPUES DE 
HABERLA APRENDIDO 

HACE ESQUEMAS O CUADROS S ItlOF -
TICOS DE LO QUE Es:uorA 

CONSULTA EL DICCIDtlARIU CUANDO 
NO ENTIENDE ALGUNA F'ALABRA O 
FRASE 

LEE OThOS L I r_.ROS PARA El'ITENDER 
MEJOR LO QUE HA ESíUDIADO 

GRACIAS 
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Gráfica 1. Técnicas de estudio que conocen los adultos 
de la muestra total. 
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Bráfic.a 2. 

7. 
100 

i 90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

Téc.nicas de estudio utilizadas por 
adultos de la muestra total. 

28.867. 
28. 837. 

Elabora
Ccmpren- ción de 
sión de resúme-
lectura nes 

260 

47.427. 

Elabora
ción de 
cuestio
narios 

los 



Bráfic:a 3. 

'l. 
100 

9•) 

8(1 

70 

60 

50 

41) 

30 

20 

10 

Actitud de reflexión en la lectur& qu• 
dftse~~ollan adultos de la muestra total. 

42.26'l. 

31.95/. 

19.58'l. 

ó.18% 

s¡empre vec~s 

-- --~----------------~ 

::!61 



Gráfica 4. Formulación de preguntas a partir de la lectura 
por lo~ adultos de la muestra total. 
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Gráfica 5. Revisión del contenido general antes de la 
lectura que practican los adultos de la 
muestra total. 
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Gráfica 6. Subrayado de las ideas principales que realizan 
los adultos de la muestra total. 
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GrAfica 7. Elaboración de cuadros sinópticos y diagramas 
que realizan los adultos de la muestra total. 

'l. 
10(1 

90 

80 

70 

60 

:so 

40 37.11 

30 
25. 77"!. 24.74"!. 

20 
12.371. 

10 

Sicmpr•e Casi Pocas Nunca 
siempre veces 



Gráfica 8. Elaboración de resúmena» que realizan lo• 
adultos de la muestra total. 
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Gráfica 9. Con&ulta del diccionario que realizan los 
adultos de la muestra total. 
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Gráfic:a 10. Técnicas de estudio empleadas por los adultos en 
el proceso de enseFi'anza-aprendizaJe. 
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Gráfica 11. Elaboración de ejercicios de autoevaluación. 
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Gráfica 12. Ventajas que ofrecen las asesorias em los 
centros de trabajo. 
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GrAf ica 14. Aportación de ideas y conocimientos durante 
las asesorías. 
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Gráfica 15. Reflexión a part11~ del estudio . 
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Gráfica 16. Aplicación de los conocimientos adquiridos a 
corto, mediano y largo plazo. 
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Gráfica 17. Dificultad al iniciar el estudio. 
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Gráfica 18. Desempeño del asesor durante las asesorías. 
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Gr~fica 19. Técnicas de ~5tudia aplicadas por el asesor. 
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Gráfica 20. Técnicas de estudio que util1:a el asesor y técnicas 
de estudio que utili:a el estudiante. 
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Gráfica 21. Opinión sobre las técnicas de estudio. 
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