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INTRODUCCION 

Uno de los problemas que existe en la educaci6n no formal es la 
deserción escolar, sobre todo en lo que respecta a la educación para 
adultos. Es por lo tanto que en el presente trabajo de investigaci6n 
tiene como propósito detectar los factores que influyeron en la 
ausencia de los adultos en el programa de Educación Básica a nivel 
primaria del I.N.E.A. (Instituto Nacional para la Educaci6n de los 
Adultos) y la büsqueda de alternativas de soluci6n, especif icamente 
en la zona No. 7 del I.N.E.A., donde se incorporaron los estudiantes, 
para tener sus clases, en circules de estudio y que poco a poco 
fuer6n desertando paulatinamente. 

Este trabajo de investigación se basa ~n la experiencia 
personal, donde detecté el problema real corno coordinador técnico de 
zona, llamó mi atención e interés por conocer las causas que 
originaron que este problema educativo se presentara. 

Si bien es cierto que la educación en México tiene deficiencias, 
tanto materiales como humanas, es todavia detectable en la educaci6n 
de Adultos. El alto indice del rezago educativo en el sistema 
educativo no formal es sumamente alto, al igual que en la deserci6n 
escolar; de ah1 parte la importancia que se le da al tema a 
investigar como objeto de estudio principalmente. 

A continuación se seflala en cada uno de los capitules un pano
rama general de manera introductoria. 

El cap! tul o uno contiene el aspecto bistórico general de la 
educación de Adultos en México, que por cuestión de análisis se 
dividio en dos periodos históricos. 

El primero abarca de 1920 a 1976, se menciona la importancia que 
se le dio a la educación no formal a la llegada de José Vasconcelos, 
como implementador de la educación a todas las regiones del pais, 
basándose en campañas con ayuda de la propia comunidad para combatir 
el analfabetismo en México. 

En el segundo periodo, se indica una nueva forma de modelo de 
educación para adultos, en donde se propuso acabar con las 
desigualdades educativas. Y por otro lado cuando el adulto quedara 
inmerso al sistema educativo, este estarla capacitado para trabajar 
en actividades manuales, que le beneficiaran personalmente, al 
término del aprendizaje de los programas. se hace mención en este 
capitulo de la elaboraci6n de los libros de texto gratµito que 
despertó gran interés por parte de los adultos. Asi como el 
surgimiento de las delegaciones estatales del I.N.E.A., con gran auge 
para brindar educación a todo aquel que as1 lo requiere, y la 
creación de los departamentos de acreditación y certificación, con la 
finalidad de evaluar y certificar el aprendizaje de los adultos. 

En el segundo capitulo se abarca la trayectoria que ha tenido 
desde su inicio el I.N.E.A. , Institución en la cual se present6 el 
caso a investigar de este trabajo; se sefiala su estructura org5nica y 
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funcional como organismo educativo en sus diferentes funciones. Por 
otra parte se comenta también lo del plan de estudios de la primaria 
para adultos, las áreas y contenidos de los mismos; la metodología 
que se aplica en el proceso de enseñanza-aprendizaje del adulto; y 
finalmente la función que desempefta el asesor como Instructor del 
aprendizaje. 

En el tercer capitulo se habla del concepto de la palabra Adulto 
y sus características biopsicol6gicos, sociales y emocionales a 
partir de la etapa de madurez en relación con los diferen~es enfoques 
de los autores. Se comenta también la declinación biológica que va 
teniendo el.adulto, a través de diversas etapas que pasa en la vida. 

En el capitulo cuarto se menciona el diseño de Investigación de 
campo, que ·se utilizó para este trabajo, esta estructurado mediante 
una metodologia descriptiva, a partir de una recopilación de datos 
que se obtuvieron de los cuestionarios aplicados a las personas 
adultas en sus domicilios para tener una visión mAs real. Enseguida 
se expone el tratamiento estadístico, en el que se deinuestran los 
resultados. 

Finalmente en el capitulo quinto, se dan las conclusiones a las 
que se llegó, sugerencias y alternativas de solución al problema, 
para la cual se abordan propuestas teóricas, para disminuir o evitar 
en un momento dado la deserción de los adultos. 
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CJIPITULQ PRIKJ!RO 

ASPBCTO HISTORICO GElll!!!AL DB LA !!DDCACIOH DI l\DDLTOS l!f l!IXICO 

1.1 SINTESIS DE LA EDUCACION DE ADULTOS EN EL PERIODO DE 1920 A 1976 

1.2 SINTESIS DE LA EDUCACION DE ADULTOS EN EL·PERIODO DE 1976 A 1982 



CAPITULO PRIMERO 

ASPECTO HISTORICO GENERAL DE LA EDUCACION DE ADULTOS EN KEXICO 

1.1 SINTESIS DE LA EDUCACION DE ADULTOS EN EL PERIODO DE 1920 A 1976 

La educaci6n de los adultos en México ha mostrado una amplia 
alternativa de periodos en el desarrollo del pais, en donde el 
proceso para llevar a cabo la educación de los adultos, es retomado 
con gran interés a partir de 1921 y es precisamente en este afio, 
cuando surge la Secretaria de Educación PCiblica, en el periodo de 
Vasconcelos de 1921 a 1923, que es cuando dio origen, lo que habria 
de ser la educaci6n pCiblica en México; 'i por otra parte la lucha 
contra el analfabetismo, de nifios y adultos; éste. fue uno de los 
propósitos de José Vasconcelos. -

"El 20 de Julio de 1921 se decret6 la Secretarla de Educaci6n 
Ptlblica, sustituyendo a la secretarla de Instrucci6n Ptlblica y Bellas 
Artes que tuvo una existencia de 22 años, la vieja secretarla cambio 
el concepto de Instrucción por educación, esta posición estuvo 
modificada por iniciativa de José Vasconcelos, quien para 1921 fué 
nombrado rector de la Universidad Nacional Autónoma de México por el 
presidente Adolfo de la Huerta" (l). 

Como ya se menciona a la llegada de José Vasconcelos como 
Secretario de Educación, éste imprime a la educación Institucionali
zada un carácter social y la orienta a crear hombres libres y 
criticas que aspiren a transformar la sociedad, y éstos alcancen su 
desarrollo integral. 

En esta primera etapa se crea el Departamento Escolar y de 
Cultura Indigena, que su objetivo fue el de localizar grupos 
Indígenas y estudiar las condiciones Socioeconómicas de las regiones 
donde vivían. Esta labor estaba encomendada a los maestros 
misioneros, que a su vez fueron comisionaPos para ensefiar a las 
personas que no supieran leer ni escribir, en todo el Territorio 
Mexicano; ésto di6 como resultado la fundación de Escuelas Especia
les para la educación indígena, no sólo de los nifios sino también 
para los adultos que as! lo requerían. 

De esta misma forma, la lucha contra el analfabetismo primera
mente se realiza mediante el establecimiento de la escuela rural y 
bibliotecas, surgiendo as! la Escuela Rural Mexicana, cuya acción se 
concentro en las comunidades campesinas e Indígenas. 

Como ya se mencionó anteriormente para 1923, se crean formal
mente las misiones culturales, que fueron complemento de la Escuela 
Rural, en la que participaban, en conjunto tanto maestros como 
alumnos. Las misiones culturales, propusieron en forma primordial el 

(1) Solana Fernando y otros "Historia de la Educación Pública en México" TaTIO 1, pá9, 158 y 159, 
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desarrollo de la educación para adultos, al implementar acciones 
educativas, culturales y de capacitación en el trabajo, surgiendo 
toda la comunidad, tanto adultos como niños·. Aqui el maestro quién 
fungia como Instructor, promotor y guia, en la aplicaci6n de los pro
gramas educativos. 

Para el periodo comprendido entre 1924 y 1928, siendo Presidente 
de la República Plutarco Elias Calles y Secretario de Educaci6n 
Püblica, José Manuel Puig, la educación impartida en las escuelas 
rurales, es reorganizada en función de la búsqueda de una enseftanza 
que permitiera a sus destinatarios "mejorar sus condiciones de vida". 
Para ésto dicha enseñanza no se impartir1a sólo en las aulas, sino 
también fuera de ellas, es decir en sus propios domicilios, etc. El 
programa incluia las siguientes áreas; Ciencias Naturales, Historia, 
civismo y Prácticas agricolas. 

En el gobierno de Lázaro Cárdenas (1934-1940) dio un nuevo 
enfoque a la educación, modificando para tal fin el Articulo 3o. 
constitucional. Impulsó la Educación de Adultos, asi como las 
Escuelas Técnicas y Agrícolas, fundó el· Instituto Politécnico 
Nacional y se trató de disminuir el analfabetismo. 

Posteriormente en 1938 fueron suprimidas las Misiones culturales 
y reestablecidas en 1943, siendo Secretario de Educación Pública 
Jaime Torres Bodet. Se crearon treinta y ·dos grupos: treinta de 
carácter rural y dos de capacitación magisterial. Se establecieron en 
zonas rurales y en las periferias de las ciudades, para apoyar la 
campafia Nacional de Alfabetizaci6n. 

Para 1942, el Presidente .Manuel Avila Camacho prestó atenci6n 
fundamental a la educación; se reformó el Articulo Jo. Constitucio
nal, se crearon centros de cultura superior, corno el Colegio 
Nacional, el Seminario de Cultura Mexicana y la Comisión de 
Investigación científica; se dio impulso al Instituto Politécnico 
Nacional y a la Universidad Aut6noma de México; se cre6 el Instituto 
de Capacitación para Maestros, y se inició la campafia contra el 
Analfabetismo. 

Ya en 1944, Torres Bodet como Secretario de Educación Pública, 
advierte la necesidad no sólo de educar a los niños en edad escolar, 
sino trató de atender el problema educativo a partir de una realidad 
carente de estrategias. Puso en marcha dos leyes: La Ley Emergente de 
Educación Pública y la Ley de Emergencia para la Campafia Nacional 
contra el Analfabetismo. Esta última respaldaba a una gran campafia de 
alfabetización que pretendia involucrar a todo el pais. Se imprimie
ron diez millones de ejemplares de la Cartilla Nacional de 
Alfabetización y ocho millones de cuadernos .de Trabajo en espafiol y 
en varios dialectos. Se pretendía que todos los mexicanos residentes 
en el Territorio Nacional sin distinción de sexo u ocupación, mayores 
de dieciocho y menores de sesenta afias, que supieran leer y escribir 
y no estuvieran incapacitados, tuvieran la obligación de ensefiar a 
leer y escribir cuando menos a otro habitante de la Repüblica. 
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Posteriormente en el periodo de 1947 a 1952, como Presidente de 
la Rep1lblica el Lle. Miguel Alemén Valdés y siendo Secretario de 
Educación Pública Manuel Gual Vidal, se le da carácter permanente a 
la Campafia Nacional de Alfabetización, y para tal efecto se creó una 
nueva dirección General dentro de la secretarla: La Dirección General 
de Alfabetización y Educación Extraescolar (se alfabetizaron a 
2'153,516 personas). Además se establecieron escuelas en todo el 
pais. 

Para el periodo de Adolfo Ruiz Cortinez y José Angel Ceniceros 
Secretario de Educación P1lblica (1952-1958), se publicaron las bases 
de organización para la Campafia de Alfabetización en los Estados y 
Territorios, que tenian como finalidades generales: Impulsar el 
desarrollo cultural del individuo atendiendo· no solo la ensefianza de 
la lectura, escritura y aritmética sino también actividades manuales. 

A partir de 1958 a 1964, como presidente el Lic. Adolfo L6pez 
Mateas y con Jaime Torres Bodet, como Secretario de Educación Pública 
por segunda vez, se trató de impulsar un programa de Instrucción que 
incluia la construcción de un gran número de Escuelas rurales y 
urbanas, y el reparto de libros de Texto Gratuitos para todos los 
alumnos de las Escuelas Primarias del pais. 

"En 1958 a 1964, Jaime Torres Bodet, por segunda vez secretario 
de Educación Pública, convoca a un nuevo esfuerzo nacional y propone 
un plan para mejorar y expandir la educación primaria en México, 
conocido como "Plan de once años", que pretendía crear la 
Infraestructura necesaria para proporcionarla' a toda la población en 
edad escolar. Así, se construyen los centros de capacitación para el 
trabajo industrial y agrícola, se impulsa la educación Técnica, se 
crean las primeras salas de lectura, los centros de enseñanza 
ocupacional, centros de capacitación para el trabajo industrial, así 
también como centros y escuelas de alfabetización". (2). 

En seguida, siendo el Lic. Gustavo Diaz Ordaz Presidente de la 
Rep1lblica y Agustin Yéfiez Secretario de E.ducación P1lblica (1964-
1970), dan un nuevo impulso a la campaña de alfabetización, 
programadas sobre nuevas bases,· por lo que se dividió cada entidad 
del pais, en regiones, aplicando en ellas todos los medios 
disponibles y asi "liquidar" el analfabetismo. 

Para el mes de mayo de 1968, la Secretaria de Educación Pública 
estableció cuarenta centros de Educación para Adultos en forma 
experimental, con el fin de proporcionar a personas de quince años o 
más alfabetización y educación primaria en forma semiabierta y 
acelerada. En este mismo año surge la radioprimaria y la 
telesecundaria. 

Para la administración de 1970-1976 como Presidente el Lic. Luis 
Echeverr1a Alvarez y Victor Bravo Ahuja como·secretario de Educación 
Pública, en 1971 los centros fueron reorganizados, y cambian su 
denominación por la de Centros de Educación Básica para Adultos 

(2) Memoria, l.N.E.A,, S.E.P. 198i!·1988, pág. 12 
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(CEBA); los. programas se redujeron a lo esencial y se desarrollaron 
por unidades y no por lecciones. Los grados escolares desaparecieron 
y se dot6 a los de CEBA de materiales didácticos para que los 
profesores desarrollaran sus actividades con la "participación 
activa" de los estudiantes. 

También en este afio, (1971) se encomend6 al Centro para el 
Estudio de Medios y Procedimientos Avanzados de la Educaci6n (CEMPAE) 
la investigaci6n-y disei\o de un método de alfabetizaci6n funcional, 
es decir acorde a las necesidades del adulto, que permitieran no sólo 
aprender lecto-escritura y nociones de aritmética, sino además 
continuar con estudios de primaria y secundaria para que, con textos 
especialmente disef\ados pudiera terminar la educación básica en un 
tiempo .mas corto, que el regularmente empleado en este tipo de 
estudios. 

Con los textos de primaria y secundaria especiales para adultos 
y el modelo de acreditación de conocimientos, a mediados de 1974, se 
complet6 el·esquema de atención flexible, que se conoce con el nombre 
de Sistemas Abiertos. 

Durante 1974 y 1975, se puso en marcha el Plan Nacional de 
Educación para Adultos, donde las experiencias obtenidas fueron 
exitosas deSde el punto de vista del reqistro de estudiantes, lo cual 
propici6 que el gobierno de la Reptlblica extendiera las acciones a 
todo el pais y se pusiera en marcha el Plan Nacional de Educación 
para Adultos. 

Por otra parte, para dar al Sistema Nacional de Educación para 
Adultos (S.N.E.A.) fundamento jurídico, el 31 de diciembre de 1975, 
se promulgó la Ley Nacional de Educación para Adultos, que da validez 
plena a los estudios realizados en la modalidad extraescolar o bién a 
los sistemas abiertos. Asi se establece que la educación básica para 
adultos, destinada a mayores de 15 afias, que no hayan concluido la 
primaria o secundaria, forme parte del sistema Educativo Nacional. Y 
que aden:iás esta forma extraescolar se base en el "autodidáctismo" y 
en la 11 Solidaridad Social", parte del objetivo, que toda persona que 
haya terminado su primaria o secundaria, pueda promover y asesorar la 
educación para adultos. Y que además corresponda a la Federación, los 
Estados y a los Municipios organizar los Servicios Educa ti vos para 
Adultos. 

Como se puede apreciar, se expuso brevemente la trayectoria 
histórica de la Educación de Adultos, lo que nos permite mencionar 
que se ha tenido buenos proyectos, buenas intensiones, se ha avanzado 
en varias cosas, pero aún no se ha resuelto el problema del rezago 
educativo, como tambien de la deserción escolar; y que de alguna 
manera sólo se ha quedado en intentos. 
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r.2 BZ!ITEBZB DE LA EDUCACZON DE ADULTOS EN EL PERIODO 1976 A 1982. 

Para este periodo ya existe una claridad en cuanto al avance de 
los programas, con lo que se realizo con los anteriores secretarios 
de educación. Siendo Secretario de Educación POblica el Lic. Mufioz 
Ledo se pone en marcha el "Programa de Educación para Todos" el 29 
de Marzo de 1978, por lo que en este mismo afio el Consejo Cultural 
Nacional de· la Educación a grupos marginados que tuvo como objetivo 
general asegurar a todos los mexicanos, el uso del alfabeto y la 
educación fundamental. Ya que con esto fue indispensable para mejorar 
el nivel de conocimiento del adulto y por lo tanto elevar la 
calidad de vida del adulto. 

Para alcanzar el objetivo del programa, de la educación para 
todos se propuso lo siguiente: 

l) "Asegurar a todos los niños mexicanos la educación primaria. 
2) Impulsar la ensenanza del castellano a qui~nes carecen de 

él. 
3) Ampliar . decididamente la educación para adultos, no sólo 

·con una gran campaña de alfabetización, sino procurando que 
quiénes aprendan a leer y escribir cubran estudios 
complementarios y queden i.ntegrados a actividades culturales 
o de capacitación, o a ocupaciones productivas en donde 
utilicen el alfabeto" 

El consejo Se apoy6 para operar el programa en .la Dirección 
General de Educación a Grupos Marginados, quien puso en marcha los 
tres subprogramas de educación para todos: 

Primaria para Todos. 
Castellanizaci6n. 
Educación para Adultos. 

En el reglamento interior de la Secretarla de Educac.i6n Pública, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de septiembre 
de 1979, se creó en substitución de la Dirección General de Educación 
a grupos marginados, dos Direcciones Generales que se encargar1an 
dentro de sus funciones primordiales de los dos ültimos subprogramas: 

1) El subprograma de Castellanizaci6n a cargo de la Dirección 
General de Educación Indígena (DGEI). 

2) El subprograma de Educación para Adultos, a cargo de la 
Dirección General de Educación para Adultos (DGEA), quien 
se propuso ampliar los servicios a tqdo el pais. 

A pesar de esto, a fines de 1977 habla renunciado el Lic. Mu
fioz Ledo Secretario de Educación Pública, siendo ree~evado por el 
Lic. Fernando Solana. 

Ya por acuerdo del nuevo Secretario, se publicó el 18 de 
diciembre ae 1978, que la Dirección General de Educación para adul
tos, deberla organizar, administrar y promover el Plan Nacional 
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de Educación para Adultos, con 
esta dirección la primaria y 
programa de castellanización 
Ind1gena. 

lo que se integra en forma oficial a 
la secundaria abierta, as! como el 

por parte de la Dirección General 

Por otra parte el modelo de educación abierta que se inició des
de la ley Nacional de Educación para Adultos se contemplo en tres -
elementos fundamentales: libros, Asesores y Acreditación, la elabo
ración de los libros de texto implicó un trabajo muy especializado 
durante algunos anos, ya que los libros se diseftaron de tal mane
ra que respondan a las condiciones reales de vida del adulto. 

Para la capacitación de asesores, se diseño un manual y un curso 
de capacitación, (formación de asesores). 

Para el sistema de acreditación y certificación se extendió a 
todas las entidades de la Repüblica y mejorar paulatinamente los 
tiempos de entrega de las calificaciones y certificación a los 
estudiantes, a pesar de lo anterior, pronto se advirtió que los 
esfuerzos referidos eran insuficientes, mientras que no se contara 
con una amplia red de distribución que pudiéra llevar los libros de 
texto a las comunidades pequeñas de toda la República. Asi fue como 
se decidió aprovechar la colaboración del sistema distributivo de 
CONASUPO. Por lo que fue posible obtener los libros en más de -
cuatro mil comunidades. Sin embargo, no solo el distribuir los 
libros fue suficiente, el adulto necesitaba orientación y apoyo para 
organizar su estudio. 

con este propósito, se diseño el proyecto conocido como: 
11vinculaci6n con tiendas CONASUPO" o de "Promotores comunitarios de 
Educación para Adultos", cuyo motor en esta etapa son los promotores. 

Estas tiendas ten1an la función de prestar un servicio mediante el 
transporte que enviaba los productos CONASUPO (Compafi1a Nacional de 
subsistencias pupulares) a diversas comunidades rurales, el envio de 
libros por vla CONASUPD. Fue un avance más para promover los 
programas de Educación para Adultos. 

Ya para el 31 de Agostó de 1981, por medio de un decreto 
Oficial, se crea el Instituto Nacional para la Educación de los 
Adultos (I.N.E.A.), esta Institución se crea como un Organismo 
descentralizado, que tiene como objetivos, promover, organizar e 
impartir educación básica para Adultos. Para ·1982 esta Institución es 
considerada a nivel nacional. 

Como comentario de este periodo se puede mencionar que tan solo 
se ha quedado en buenos Intentos para combatir el rezago educativo a 
nivel Nacional, que a pesar de las buenas ideas de los Secretarios de 
Educación Pública para modificar la educación a nivel general, se ha 
venido estacando, esto quizás tiene su explicación en la falta de 
recursos económicos y financieros hacia los programas de Educación 
para Adultos, que a pesar de que se ha tenido buenos proyectos 
en materia educativa, no se ha llevado a cabo realmente por 
cuestiones políticas y económicas, por falta de un buen presupuesto 
que satisfaga las necesidades de la educación general para adultos. 
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CAPITULO SEGUNDO 

2.1 pECRETO PRESIDENCIAL Pl\RA SU CREACION DEL I.N.E.A. 

como ya se menciono en el capitulo anterior, el I.N.E.A., -
(Instituto Nacional para la Educación de los Adultos), fue creado 
para· dar servicio a toda aquella persona máyor de 15 años, que no 
hayan iniciado o terminado la educación primaria. 

"El 31 de agosto de 1981, por medio del decreto oficial, se 
establece, el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos que 
nace como un organismo descentralizado de la administración pública 
.federal, creado por decreto presidencial, publicado en el diario 
o.ficial de la federación, y cuya creación rea.firma la existencia de 
gran nCimero de mexicanos mayores de 15 años de edad, y más, que 
carece de la educación básica considerándose a ésta la primaria y la 
secundaria" ( 3 J · 

Para esto, el gobierno Mexicano decidió crear un organismo 
descentralizado que "atendiera y se responsabilizará." de la educación 
de los adultos; en este caso, el I.N.E.A., estuviera sustentado por 
un marco jurídico, y politice que a continuación se mencionan: 

DECRETO PRESIDENCIAL 

Para la creación del Instituto Nacional para la Educación de los 
Adultos, durante el periodo Presidencial de Jase L6pez Portillo, se 
argumenta 11 que existe un gran nümero de mexicanos adultos que no 
tuvieron la oportunidad en su momento dado el acceso a la educación 
primaria y secundaria o que no concluyeron estos niveles educativos y 
por consiguiente ven limitadas sus oportunidades de mejorar por si 
mismos la calidad de su vida, por eso se hace necesario la función de 
un organismo que cumpla con la función de instruir y dar acceso a la 
primaria y secundaria para adultos11 • Es por lo tanto que se crea el 
I.N.E.A. . 

El presidente consider6 varios aspectos a lograr, publicados en 
el diario oficial de la Federación, que enseguida se sefialan: 

"JOSE LOPEZ PORTILLO , Presidente Constitucional de los Estados 
Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que me confiere el 
articulo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y con fundamento en los artículos 38 y 45 de la Ley 
orglinica de la Administración Pliblica Federal, considera lo que a 
continuación se menciona: -

Existe un alto número de mexicanos adultos que no tuvieron 
acceso a la educación primaria y secundaria, o no concluyeron estos 
niveles educativos y por consiguiente ven limitadas sus oportunidades 
de mejorar por si mismos, la calidad de su vida. 

(3) J.N.e.A. 11Memorl11" op. cit. Pág. 17 
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Es comp,leja la solución de este problema; por lo cual conviene 
incrementar los esfuerzos que realiza el Gobierno Federal. 

La educación para adultos propicia el desarrollo armónico y -
social del país. 

Es necesario que la educación que se imparta a los adultos 
responda cada vez mejor a las necesidades e intereses específicos de 
los diversos grupos, regiones y.personas. 

Se requiere la creación de un organismo descentralizado que 
impulse los programas de educación para adultos, sin perder su 
relación con las políticas y programas del sector educativo" (4) 

ARTICULO lo. Se crea el Instituto Nacional para la Educaci6n de 
los Adultos como organismo descentralizado de la Administración 
Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que 
tendrá por objeto promover, organizar e impartir educación básica 
para adultos. 

ARTICULO 2o. Para el cumplimiento de· su objetivo, el Insti
tuto tendrá las siguiente facultades: 

I.- Promover y propiciar servicios de alfabetización, asi como la -
educación primaria y secundaria para adultos, en cumplimiento 
de la Ley Nacional de Educación para adultos y disposiciones 
reglamentarias, de acuerdo a los objetivos, contenidos y 
programas de estudio que establezca la secretaria de Educación 
Pública, conforme a su competencia. 

II.- Promover y realizar inve~tigación relativa a la educación para 
adultos. 

III.- Elaborar y distribuir materiales didácticos aprovechables a la 
educación para adultos. 

IV. - Participar en la formación del personal que requiere para la 
presentación de los servicios de educaCión para adultos. 

v.- Coadyuvar a la educación comunitaria para adultos, conforme a 
las disposiciones legales y administrativas correspondientes. 

VI.- Acreditar cuando proceda los estudios que se realicen en el 
Instituto conforme a los programas aprobados. 

VII. - Dar oportunidad a los estudiantes de cumplir con el servicio 
social educativo. 

VIII.-coordinar sus actividades con instituciones que ofrezcan 
servicios similares o complementarios y apoyar cuando lo 
requieran a dependencias, organismos asociaciones y empresas en 
las tareas afines que desarrollen. 

(4) Decreto por el que se cree et Instituto Nllcional para la Educación de los Adultos. Plbllcado en el "Diario 
Offcfal 11 de la federación del 31 de agosto de 1981; p, 11 
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XI.- Realizar actividades de difusi6n cultural que complementen y -
apoyen sus programas. 

x.- Difundir a través de los medios de comunicaci6n colectiva los -
servicios que preste y los programas que desarrolla, as1 como 
proporcionar orientaci6n al público soqre los mismos. 

XI.- Las demás consignas en este decreto, as1 como las que requiera 
para el cumplimiento de su objeto, congruentes con la legisla
ci6n educativa. 

ARTICULO Jo. El gobierno del Instituto estará a cargo de: 

I.- La Junta Directiva y 
II.- El Director general 

ARTICULO 4o. La Junta Directiva será el órgano superior de Gobierno 
del Instituto y estará integrada por el secretario de 
Educaci6n Pública, el Secretario de Gobernaci6n y Presupuesto 
el Secretario del Trabajo y Previsión Social, el jefe del 
Departamento del Distrito Federal y tres miembros más designa
dos por el Presidente de la Repüblica. 
La Junta Directiva podrá invitar a las sesiones a los goberna
dores y presidentes municipales en cuyas entidades se 
desarrollan los programas más significativos de educación para 
adultos. 
Los miembros Ti tu lares de la Junta Directiva podrán designar 
un suplente a excepción de los tres designados por el Presi-
dente de la República. · 

ARTICULO So. Corresponderá a la Junta Directiva: 

1.- Establecer las políticas generales para el desarrollo de las -
actividades del Instituto. 

2.- Aprobar los proyectos de presupuesto anuales de ingresos y -
egresos. 

3.- Aprobar el programa de p~esupuesto anuales de ingresos y egre
sos, Aprobar el programa general de actividades. 

4.- Autorizar el establecimiento de Delegaciones del Instituto de -
las entidades federativas. 

s.- Evaluar, supervisar y autorizar la aplicación y el desarrollo -
de los planes y programas, as1 corno los estudios financieros 
y el informe anual de actividades "que rinda el Director 
General. 

6.- Decidir sobre la organizaci6n, académica y administrativa del -
Instituto. 

1.- Aprobar el reglamento interior. 
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ARTICULO 60.- La junta Directiva sesionará en reuniones ordinarias 
cuando menos cada tres meses y extraordinarias cuando las 
convoque su Presidente. 

Todos los miembros de la Junta Directiva gozarán de voz y voto 
en las sesiones de la misma, se integrará con la asisten
de su Presidente o quien lo supla y por lo menos la mitad de 
sus miembros. 

Los acuerdos se tomarán por mayor ia de votos, y en caso de 
empate, el Presidente tendrá voto de calidad. 

ARTICULO 7o. El Director General del Instituto será nombrado por el 
Presidente de la Rep1lblica durará ·en su cargo tres af\os, 
pudiendo ser nombrado por periodo igual. 

El Director General asistirá a las sesiones de la Junta Direc
tiva con voz pero sin voto. 

ARTICULO so. El Director General del Instituto tendrá las siguientes 
facultades y obligaciones. 

I.- Dirigir Técnica y administrativamente el Instituto. 

II.- Representar el Instituto Y nombrar a los apoderados necesarios 
integrando de ella a la Junta Directiva. 

III.- Elaborar y proponer a la Junta Directiva los proyectos de 
programas y presupuestos del mismo. 

IV.- Proponer a la Junta Directiva los nombramientos de los funcio
narios. 

v.~ Proponer a la Junta Directiva el establecimiento de las unida
des técnicas y administrativas del Instituto conforme a su 
reglamento interior. 

VI. - Supervisar y vigilar la organización y funcionamiento de las 
unidades del mismo. 

VII.- Someter a la aprobación de la Junta Directiva el proyecto de 
reglamento interior del Instituto y aprobar los manuales 
administrativos necesarios para su funcionamiento. 

VIII. -Nombrar al personal técnico, administrativa y docente que le 
autorice el reglamento interior. 

IX.- Rendir un informe anual de actividades y de estados financieros 
a la junta directiva el proyecto de reglamento interior del 
instituto y aprobar los manuales administrativos necesarios 
para su funcionamiento. 

x.- Cumplir los acuerdos de la Junta Directiva e informarle de los 
resultados obtendidos. 
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Xr. - Realizar ·actos, convenidos y contratos de acuerdo con los 
lineamientos que determina la Junta Directiva. 

XII.- Organizar los proyectos y programas de difusión de.las activi
dades del Instituto. 

XIII.-Las demtis que le confiere este ordenamiento y otras disposi
ciones. 

ARTICULO 9.7 El patrimonio del Instituto estar& integrado por: 

I.- La asignación de recursos que determine el Ejecutivo Federal y 
las aportaciones de los Gobiernos de los Estados o Munici
pios. 

Ir. - Los bienes que adquiere o que se otorguen para su funciona
miento. 

III.- Las aportaciones, legados o donaciones que en su favor se 
concedan. 

IV.- Los demtis bienes que adquiera por cual~ier otro titulo legal. 

ARTICULO 10.- Las relaciones de trabajo entre el Instituto y sus tra
bajadores se regirán por la Ley Federal de los Trabajadores al 
al Servicio del Estado, Reglamentaria del apartado B del -
articulo 123 constitucional. 

Serán considerados trabajadores de confianza; el director ge
neral, los directores de área, subdirectores, jefes de depar
tamento de delegaciones, coordinadores de zona, el perso
nal de apoyo a los funcionarios anteriores de zona y en gene
ral aquel que realice funciones de dirección, inspección, -
investigaciones, fiscalización o vigilancia. 

ARTICULO 11.- Los Trabajadores del Instituto quedartin incorporados al 
régimen de la ley del Instituto de seguridad y servicios Social 
de los Trabajadores del Estado. 

ARTICULO 12.- En el cumplimiento de su objeto el Instituto propiciará 
el aprovechamiento del servicio social temporal y voluntario de 
los estudiantes que se beneficien en los diversos programas 
educativos del pa1s asi como toda pers6na que solicite contri
buir a los fines del Instituto. 

A ·pesar de que el pais ha aumentado, los recursos económicos 
destinados a la educación, existe una amplia demanda social que crece 
con tal rapidez,· que el sistema educativo no ha logrado atenderla, 
por lo tanto no hay avances en este aspecto, en lo referente a la 
educación para adultos dado que los programas no van de acorde con 
las caracteristicas geográficas, económicas, pol!ticas y sociales que 
tiene cada comunidad, dado que son diferentes y por lo tanto existe 
una inadecuada labor de sensibilización con el adulto. 
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2, 2, OBJETIVOS 

Dentro de los objetivos a alcanzar, se mencionan los siguien
tes: 

I.- Ofrecer la ensefianza b~sica mediante diversos modelos de aten
ción en los niveles de primaria y secundaria a la población de 
15 afies o más que no haya iniciado o concluido sus estudios. 

II.- Dar bases Para que toda persona pueda alcanzar, como m!nimo, el 
nivel de conocimiento y habilidades equivalentes al de la 
educación b6sica. 

III.- Fomentar el autodid6ctismo. · 

IV.- Desarrollar las aptitudes flsicas e intelectuales del educando, 
as1 como s~ capacidad de critica y de reflexión. 

v.- Proporcionar la formación de una conciencia de solidaridad so
cial. 

VI.- Promover el mejoramiento de la vida familiar, laboral y social. 

Como se puede apreciar los objetivos que plantea el Instituto, 
son muy ambiciosos a realizarse en la práctica, ya que difícilmente 
se pueden lograr en un contexto de vida que se tiene. 

2,3 ESTRUCTURA ORGllNICA DEL INSTITUTO 

La función que desempefia la estructura orgánica del I.N.E.A. es 
llevar a cabo el proceso de servicios a los diversos sectores de 
organismos vinculados en el I.N.E.A., por ejemplo el gobierno 
federal, estatal y el patronato de fomento educativo sostienen el 
presupuesto económico del Instituto en todo el país. As1 corresponde 
a cada gobierno estatal como ya se menciono brindar el apoyo 
económico para que este organismo funcione. 

Así también como las Instituciones y organismos de sectores 
públicos y privados apoyan, con instalaciones o presupuestos econo
nómicos para brindar ayuda educativa a la población, en Posibilidades 
de educarse. También los comités de educación para adultos son 
organismos de personas que brindan su colaboración humana para que 
los adultos educandos se mantengan en orden y disciplina. 

Los comités culturales por otra parte, tienen la. función de 
organizar, promover y difundir la cultura tanto de talleres art1s
ticos, como para el trabajo. 

Los agentes opera ti vos, al igual que los comités, planean, 
promueven y ejecutan el servicio de educación directa con los 
adultos. (ver el diagrama No. 1) 

En el diagrama No. 2 se observa la función que desempeñan los 
gobiernos estatales, con el apoyo del patronato de fomento educativo 
estatal, que en este caso, en cada estado tienen su atención 
educativa. 
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Diagrama No. l 

8 COllllES DE 

m!CACIOll 

PAAAAWLIOS 
AGDíl[S 

~,omomos 

IE======·' 
¡: 

Ll¡coHrrrs 
CULIUOL!S 

~ 
11 

~ 
. ¡; ;1 

L __ 1¡ 

[t.tMIDOS 

Este diagrama se obtuvo del documento: Estructura Prográmatica del 
I.N.E.A. "13 de diciembre de 1981, p6g1! 19 
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2.4 Ml\RCO JQRIDICO Y POLITICO 

Para la creación del Instituto Nacional para la Educación de los 
Adultos, el presidente Lic. José L6pez Portillo tuvo que sustentarse 
mediante las siguientes leyes: 

l) La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
2) La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
3) La Ley Federal de Educación y 
4) La Ley Federal de Educación para Adultos. 

Estas leyes le confieren al Presidente la facultad jurídica y 
política para la creación del Instituto, pues de esta forma estará 
legalmente reconocido. 

Por otra parte de la Constitución Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos, en el articulo 89, fracción I, se menciona: 

Que las facultades y obligaciones del Presidente son las 
siguientes: 

Promulgar y ejecutar laS leyes que expida el congreso de la 
esfera administrativa. 

La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal sefiala en 
el articulo 38, que a la Secretarla de Educación Pública le corres
ponde el derecho de los siguientes asuntos: 

Organizar, vigilar y desarrollar en las escuelas oficiales, 
incorporadas o reconocidas, y específicamente: 

La educación que se imparta a los adultos también incluirá una 
ensefianza técnica que favorezca a la industr~a, al comercio de artes 
y oficios como la carpintería, cocina, belleza, corte y confección, 
etc. 

La Ley Federal de Educación en su articulo 60. menciona: 

El sistema educativo tendrá una estructura que permita al 
educando, en cualquier tiempo incorporarse · a la vida económica y 
social y que además el trabajador pueda estudiar. 

Por otra parte, propone que el sistema escolarizado es 
insuficiente para atender las ·variadas necesidades de la sociedad, 
conducta a la elaboración de la Ley Nacional de Educación para 
Adultos, que promueva formas de enseñanza extraescolar y sistemas 
abiertas a fin de compensar, complementar y aün, suplir las carencias 
de la escuela. 
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2.5 ESTRUCTURA ORGl\l!ICA DELEGACIONAL 

La estructura orgánica delegacional, esta contemplada en base a 
cada Estado de la República, es decir, que en cada estado tiene su 
del"egaci6n institucional, y éste a su vez sÜ.pervisa a cada regi6n o 
municipio, y en cada uno de ellos, cuenta con un centro regional del 
I.N.E.A., que éste a su vez supervisa a las localidades de este 
municipio, como por ejemplo; en el estado de Toluca ae encuentra la 
delegación, que controla a todos los municipios del Estado de México, 
y cada uno cuenta con una coordinación regional; como en el caso de 
Cd. Nezahualc6yotl, este municipio tiene su propia estructura 
funcional del I.N.E.A., que da servicios educativos a cada localidad, 
que para éste caso, son todas las colonias· que componen el propio 
municipio. (ver diagrama No. 3). 

DIAOnn!ln 11 3 

···········EJ 
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2.6 EL PLJIN DE ESTUDIOS DE LA PRIMARIA PARl\ ADULTOS 

El plan de estudios de la primaria, es una forma de educación 
extraeséolar de la educación básica, se apoya en la autodidaxia, 
tiene la finalidad de ser, para quiénes no la iniciaron o concluyeron 
en la edad escolar. 

11 El plan de estudios de la primaria se divide en dos partes": 

La primera referida al auto-aprendizaje y la segunda al conoci
miento y practica de la metodologia para la comprensión del medio 
social, cultural y practica de la metodologia para la comprensión del 
medio social, cultural y geográfico, que per~ita al adulto mejorar su 
nivel de vida y reconocerse como parte integrante de una nación. La 
estrategia metodologica de la primera parte de la primaria, que esta 
integrada por el espafiol y las matemáticas, considera al educando 
como punto de partida para lograr la capacidad de expresión y 
comunicaci6n de su vida diaria. 

Con el espaf'iol se asegura que el adulto domine en forma -
práctica el idioma y lo use con prioridad, entendiéndolo y haciéndolo 
entender verbalmente y por escrito en situaciones normales de 
comunicación. 

Con las matemáticas, el ~dulto formalizará, los conocimientos 
que posee, a :fin de ser capaz de aplicarlos en la resolución de 
problemas que se presentan en su ámbito familiar, laboral y comer
cial, todo ello implica los aspectos de aritmética, geometría, siste
mas métricos decimales, estadística y probabilidad. 

La educación para la vida familiar se destina a situar 
· conscientemente al estudiante en el ámbito de las relaciones 

familiares, lograr que el adulto reconozca la estructura y funciones 
de la familia y valore la importancia que ésta tiene en el bienestar 
y desarrollo individual y social, permitiéndole asi mismo mejorar la 
calidad de su vida y apreciar sus origenes. ·. 

La finalidad de la educación para la vida comunitaria es 
asegurar que el estudiante del sistema de educación básica reconozca 
al municipio, a la comunidad y al medio geográfico, como parte de la 
vida nacional y de su riqueza, para lograr la valoración de la 
cultura. Exige además conocimiento sobre ecología, vida municipal, 
rescate de las tradiciones y conocimiento sobre organización para el 
trabajo en la vida productiva de éste. 

La primaria tiene como propósito principal lograr el desarrollo 
de las capacidades y habilidBdes que permitan el dominio de la 
lectoescritura y del cálculo básico, además de aportar los 
conocimiento necesarios para la mejor comprensión del entorno f!sico 
y social y procurar el mejoramiento de las condiciones de vida. 

El plan de estudios de la primaria considera 4 áreas de 
conocimiento: español, matemáticas, ciencias sociales y ciencias 
naturales, y está dividido en tres partes. 
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Los propósitos que se pretende alcanzar con el estudio de las 
áreas mencionadas son: con el espaiiol, ampliar las posibilidades de 
expresión oral y escrita, comprender la lectura, leer y escribir con 
claridad y correctamente, conocer y manejar mejor el lenguaje, 
apreciando su riqueza; en esta área se abordan contenidos 
relacionados con los aspectos de lectura, de expresión escrita, de 
lingU!stica y de literatura. Con el estudio de las matemáticas se 
aprende. a cont:ar., medir y efectuar las operaciones aritméticas; a 
pensar lógica y ordenadamente. En este estudio se abordan aspectos 
relacionados con aritmética, geometr!a, trigonometr!a, probabilidad y 
astad!stica. El estudio de las ciencias sociales permi tirll al adulto 
conocer la relación entre los diversos grupos humanos, la historia de 
nuestro pa!s, el desarrollo de las grandes culturas, los 
acontecimientos importantes en la historia de la humanidad y las 
diferentes formas de organización de los pueblos del mundo. Los 
contenidos comprenden aspectos de geografía, historia universal, 
historia de México y civismo. 

Con las ciencias naturales el adulto conocerá el funcionamiento 
del. cuerpo humano, el origen de la vida y la forma como ha 
evolucionado, cómo cuidar la salud y aprovechar los recursos 
naturales. En este estudio se consideran aspectos de :f!sica, química, 
geograf!a y biolog!a. (5) 

"El plan de estudios se caracteriza por brindar acceso a la 
cultura nacional a quiénes por diversas causas no la cursaron en la 
edad escolar. Aporta los aspectos comunes a los mexicanos y los que 
constituyen la nacionalidad y son propios de regiones y grupos 
sociales. Sustenta el logro de sus objetivos en el desarrollo de 
habilidades de lécto-escritura y cálculo; en la sistematización de 
los procesos lógicos, de la formación de valores y actividades que 
fortalecen la identificación con la vida nacional y con las 
relaciones sociales más inmediata" (6) 

~U ~:~:~:~: "'f°~T8cfJ,~\rY.i ik1cf6n para Acllttos, Tomo 2, México 1986, ~g. 'ª CExtrafdo del centro de 
Docunentacl6n del l .H.E.A. . 
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2.7 KBTODOLOGIA 

La metodologia que se utiliza en la educaci6n para adultos es 
de tipo grupal e individual, es decir la forma de ensei\anza que 
tienen los adultos; La asesoría que se imparte en los grupos, 
llamados circules de estudio contempla, una manera de aprendizaje a 
partir de los libros de texto conjuntamente con el asesor o bién la 
persona que va a dirigir el conocimiento. 

La metodologia considera al asesor como elemento fundamental 
del proceso, ya que a éste le corresponde actuar como guia del 
aprendizaje. La asesoría en círculos de estudio contempla una 
metodologia disenada a partir de los l~bros de texto y sus 
características principales son: 

- orieritar el proceso de enseñ.anza-aprendizaje a partir del 
estudio de contenidos relevantes. 

- Favorece la realizaci6n y la discusi6n grupal. 
- Propiciar el trabajo en equipo y el intermedio cambio de 

experiencias. 
- permite que el adulto avance a su propio ritmo de aprendi

zaje. 
- Favorece el apoyo entre los integrantes del grupo. 
- Permite la acreditación de conocimientos de manera periódica. 

11 La preocupación metodológica se centra en poner a los usuarios 
del sistema, en condiciones de participar, de tal modo que se 
conviertan en agentes de su propia educación". (7) 

Antes de que se inicie la labor del educador en la educación de 
adultos, es conveniente conocer las características del medio, donde 
se trabajará, las condiciones económicas, políticas, culturales y 
sociales; además de conocer las caracteristidas de los educandos para 
facilitar la labor pedagógica. Es por eso que la metodología que se 
utilice en la educaci6n deberá partir de las necesidades de los 
adultos, para·hacer participar, reflexionar, sobre la solución de los 
problemas que les afectan. 

(7) Manual pata Asesores. S.E.P. Ptf11111tfa Intensiva para Adultos, Méx. 1980, pág. 31 
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2 • 8 CONTENIDOS 

Los contenidos, son los temas que se encuentran dentro de cada 
uno de los libros 11 PRIAD11 (Primaria para Adultos), estos libros 
fueron elaborados por el c.E.M.P.A.E. (Centro de Estudios de Medios y 
Procedimientos Avanzados de la Educación. 

Del cual los temas vienen estructurados de acuerdo a cada 
unidad de las partes de los libros. Ya que ~a primaria para adultos 
se estudia en 3 partes; en las tres partes, son 4 libros, de espafiol, 
matemáticas, ciencias naturales y ciencias sociales; en donde los 
contenidos vienen organizados por unidades y lecciones en cada libro. 

"Cada uno de los libros de la primaria contiene lo siguiente: 

I.- Indice: Viene contemplado una lista de temas y lecciones. 
II. - Presentación: parte de una explicación más amplia de 

temas que se tratan en el libro. 
III. - Unidades: Son un conjunto de lecciones que presentan 

información de hechos y datos relacionados con un sólo 
tema. 

IV. - Lecciones: las lecciones rorman ,parte de las unidades y 
tratan sobre puntos particulares del sistema". (B) 

2.9 crRCULOS DE ESTUDIO. 

Los circulas de estudio, se forman con personas adultas de 
determinada edad, con fines e intereses comunes para estudiar en 
grupo, en lugares especificas en sus propios· domicilios para recibir 
asesorías en base a los libros PRIAD. 

11 El circulo de estudio es un grupo de personas que se reúnen 
periódicamente con el propósito de ayudarse mutuamente a estudiar11 (9) 

Para formar un circulo de estudio, es necesario, contar con el 
apoyo de un asesor, ya que es la persona que se encarga de guiar el 
conocimiento de aprendizaje y que además se basa en los libros 
"PRIAD11 ; Debe tener un horario flexible a sus necesidades, fuera de 
sus labores diarias; y como ya. se menciono, un lugar apropiado para 
la reunión. Cada circulo de estudio esta integrado por diez personas 
como máximo y cinco como minimo. 

En este grupo de personas, intercambian experiencias, tanto de 
los mismos textos, como de la propia vida que tienen cada uno de 
ellos, asi también como del asesor, con los adultos. 

(8) Guía didáctica para el estudiante de primaria 3a. parte, 1 .N.E.A. 1990, pág. 9 
(9) Manual para Asesores, op. cit. pág. 56 V 57 
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2.10 EL ASESOR DE PRIMl\RIA Pl\RA l\DOLTOB 

El asesor de la primaria para adultos, es la persona que 
facilita el conocimiento, a lo$ adultos a través de los textos y su 
propia experiencia con la realidad. 

Las personas que fungen como asesores, deben cumplir con 
estudios elementales o básicos. (Primaria y Secundaria), como m!nimo. 
Se incorporan también como asesores, aquellos estudiantes que 
realizan su servicio social por un periodo de seis meses o un afta. 

El asesor educador es el elemento de apoyo que propicia la 
reflexión critica de los educandos, ademas de conocer las 
caracteristicas sociales, culturales y económicas de las personas con 
la que se va a trabajar. 

El asesor es la persona que facilita el aprendizaje académico 
al usuario, en este caso el adulto. La función de éste es altamente 
delicado y de gran responsabilidad¡ ya que en el depende, en gran 
parte del éxito o el fracaso del estudiante adulto. 

Para ser candidato del asesoramiento al adulto, por lo menos 
debe cubrir los estudios de secundaria, o bien personas que estén en 
el proceso de realizar un servicio social. 

Las características del a~esor son las siguientes: 

- Tienen un auténtico interés en la educación y en ei progreso 
del país. 

- Posee vocación de servicio hacia la comunidad. 
- Cuenta con la preparación necesaria· para el nivel que ase-

sora 
- Esta dispuesto a servir cuando se le requiere. 
- Despierta el entusiasmo de los adultos que conf1.an en él 

(10) 

El educador de adultos no deberia ser un maestro en el sentido 
tradicional del término, sino más bien un f~cilitador que fomente y 
proporcione un ambiente de aprendizaje critico y democrático. 

El educador de adultos es aquél que desempeña una actitud de 
especialización, por llamarlo de alguna manera, al igual que la del 
médico, mecánico, o agricultor. 

La existencia de las caracteristicas negativas fundamentalmente 
son y han sido el resultado en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
de una falta de orientación adecuada. Por esta razón, hoy en día la 
formación del educador, se considera importante y esencial para quien 
este interesado en contribuir de manera útil a la educación. 

(10) Manual pare asl!sores, op, cit. pág. 30 
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Desde luego la mayoría de los educadores de adultos estan 
interesados y parecen estar intensamente motivados para trabajar con 
adultos, en un primer momento, pero desafortunadamente y generalmente 
carecen de técnicas didácticas, medios de comunicación que puedan 
ignorar los recursos de que se dispone para la ensefianza y la manera 
de utilizarlos, su enfoque metodológico es deficiente; con frecuencia 
el asesor no entiende la manera en.que aprenden los adultos. 

Dado que unp de los principales objetivos de la educación de 
adultos es fomentar y promover el autoaprendizaje entre los 
educandos, parecerla lógico que el aspirante a educador de adultos 
practique lo que predica; es decir que, puede y deberla educarse y 
formarse a si mismo tomando en cuenta las carencias y problemas de 
los educadores de adultos, es útil la autocapacitación y que se 
condujera alrededor de las siguientes áreas de interés como son: 
psicolo~ia, sociqlogia, f isiologia, metodologia, y organización. 

Y finalmente los educadores de adultos tendr1an necesariamente 
que adoptar una actitud profesional hacia su trabajo como: 

Un código de ética adherido a los intereses de los educandos. 
Normas de comportamiento. 
Un repertorio de métodos y técnicas apropiadas, congruentes con -
los objetivos y tareas de la educación de adultos. 
El fomento y la práctica de la investigación y del estudio conti
nuo con el fin de ayudar a crear nuevos conocimientos en la educa-
ción de adultos. · 
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CAPITQLO Tl\BB 

CARACTBRIBTICAS DE LOS ADULTOS 

3.1 CONCEPTUALIZACION 

3.2 CARACTERISTICAS SOCIOLOGICAS DEL ADULTO 

3.3 CARACTERISTICAS PSICOLOGICAS DEL ADULTO 

3.4 CARACTERISTICAS FISIOLOGICAS DEL ADULTO 

3.5 CARACTERISTICAS ANDRAGOGICAS DEL ADULTO 



CAPITULO TERCERO 

CJ\l!ACTEBIBTICAB DI LOB J\DUL'l'OB 

3.1 COHCBPTUALIZACIOH 

Existen diversos conceptos, a cerca de la palabra 11Adultez 11 y 
esto va a. depender desde el enfoque que caCa autor tiene de éste. 
Desde luego, en el presente capitulo abordare las caracter!sticas a 
partir de los diversos aspectos: Sociol6qico, psicol6qico, fisiol6qi-
co y andraq6qico. · 

"Adulto, Ta. Adj. y s (del lat. adultus, crecido) • Llegado el 
tiempo de la adolescencia: escuela para adultos llegada a su mayor 
desarrollo". (11) 

"Adulto: procede verbalmente del verbo latino, adolesco, que 
sign1.t'ica (crecer). Adulto sign1.t'ica <el que ha crecido>. Parece, 
pues que cuando un individuo ha crecido, es decir, ha llegado a la 
posesión de·todas sus funciones somaticops!quicas que le corresponden 
dentro de su especie, alcanza el estado de adulto, la adultez. 
Podamos ·decir que·, en el hombre la adultaz llega con la adolescencia, 
cuando el individuo humano estrechan por decirlo así, una anatomía, 
una :fisiología, una psicología, y una sociología, por la que se 
integra en las posibilidades capacidades y actividades de los 
mayores" • ( 12) 

"Un adulto es cualquier persona mayor de dieciocho ailos. Es 
adulto, cualquier persona que en cuanto a su sustento ya no depende 
de su .familia" ( 13) 

Adultez: 

"Etapa o periodo de la vida del hombre que comienza de los 23 a 
los 25 anos, como prolongación de la juventud de la que separa 
límites poco claros, y se extiende hasta los 45 a 50 ailos, momento, 
que para muchos autores, marca el comienzo del declive" (14) 

La adultez es la etapa más larga de la vida humana con distintos 
periodos: Adolescencia, juventud, madurez, posmadurez y senectud. Los 
dos primeros periodos, la adolescencia y la juventud, se consideran 
dentro de la llamada edad evolutiva; en el concepto de que la 
educaci6n es preparación para la vida. 

~Uf ~~i~~fá =~ ~=r~s~~~j~~éd?~~5Sa~fi1~~11, tonrl IV p.tg. 214 
(13) Antologfa, educación de Adultos 1, Profra. Ha. de Jesús Sal11zar Jluro, UNAH. 
(14) Santfllana, otccfonarlo de Ciencias de la Ecix:aclón, p6". 55 
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La adultez esta integrada, por la llamada población activa, la 
que crea y produce, la que representa la permanencia . de la vida 
social, además de que es educable y educadora, esto es que a la vez 
que ensefia sus experiencias, también aprende de ellas para que 
posteriormente las aplique en situaciones comunes. 

3.2 CJ\RACTBBXBTICAB BOCIOLOGICAB pBL ADULTO 

En el aspecto social, el adulto, por el paso de la vida está 
llamado a desemPeflar diferentes roles en la sociedad, cada rol, 
produce una tarea o tareas de desarrollo. En cada etapa de la vida 
existe la necesidad de aprender cosas nuevas, para cumplir con las 
nuevas tareas y as1 continfie su avance hacia la madurez personal y 
social. 

Asimismo, se es adulto socialmente en la medida en que los demás 
le reconocen las ventajas propias de sus actividades que realiza. 

El hombre es eminentemente social. El adulto es producto del 
medio social, en cuanto a que el individuo es producto de ese medio y 
en cuanto a que la sociedad es un producto de la actividad indivi
dual. El adulto es productivo de esa sociedad en que se desenvuelve, 
él se vale de ella para sobrevivir. 

"Havighurst, nos presenta algunas tareas de desarrollo que 
caracterizan a la adultez: 

- Selección de la pareja. 
- Aprendizaje de la vida matrimonial. 
- Formación de la familia. 
- Educación de los hijos. 
- Administración del hogar. 
- Mantenimiento del empleo. 
- Adhesión a un grupo social. 
- Responsabilidades c!vicas y sociales. 
- Mantener un nivel de vida. 
- Ayudar a los hijos a convertirse en adultos. 
- Desarrollar actividades en tiempo libre. 
- Aceptación y ajuste de los cambios físicos. 
- Ajuste de edad de los propios padres " ( 15) 

11 Havighurst habla de las tareas que el desarrollo impone a las 
personas en seis etapas de la vida, a saber: 1) Lactancia y temprana 
infancia, 2) Infancia media, 3) Adolescencia, 4) Adultez temprana 
5) Edad media, y 6) Madurez tardía. 

(15) Santlllaria, op, cit. pá~. Z15 
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Adultez temprana: elección de la pareja, iniciación de un 
trabajo¡ edad media: asunción de responsabilidades adultas en lo 
c1vico y social, adaptación en el envejecimiento de los padres; 
madurez tard1a; adaptación a la disminución de la fortaleza f1sica y 
la salud, adaptación de la muerte del cónyuge. Havigurst afirma que 
estas tareas de desarrollo deben cumplirse en la correspondiente 
etapa de la vida. El no hacerlo acarrea problemas en la etapa 
siguiente". (16) 

Se dice que social y econ6micamente el adulto es un individuo 
autoindependiente; en este sentido se dan criterios, que permiten 
caracterizarlo socialmente, con mayor precisi6n frente al mundo que 
lo rodea. A continuación se mencionan algunas funciones acerca de 
ello. 

a) La aceptación de la personalidad del adulto: El rasgo m6s 
notable de la madurez d61 adulto es el sentido.de responsabi
dad del adulto frente a los hechos y acontecimientos de 
la vida. 

b) El predominio de la razón: Es capaz de ver con objetividad el 
mundo que lo rodea y los acontecimientos de la vida. 

e) El equilibrio de la personalidad: El Adulto a logrado un 
equilibrio determinado en todas las dimensiones de su ser, es 
decir, de su cuerpo, de su espíritu, de sus sentimientos, de 
la razón y su moralidad como individuo. 

Es por lo tanto, que por el paso de la" vida el individuo está 
llamado a desempefiar diferentes roles en la sociedad, cada rol 
produce una tarea o actividades de desarrollo. Es asi que en cada 
etapa de la vida existe la necesidad de aprender cosas nuevas para 
cumplir con las nuevas funciones y asi continüe su avance hacia la 
madurez personal y social. 

En cuanto a la edad: El promedio por edades de los adultos que 
se incorporan al sistema educativo es de 18 a 65 anos, son personas 
adultas, que se han rezagado a través del tiempo y que esto no deja 
de ser un problema educativo en·una población como la Mexicana. 

Por lo que respecta al sexo: los eduqandos en el sistema de 
educaci6n para adultos, son preponderantemente del sexo femenino, con 
un alto porcentaje de mujeres en los niveles básicos, como es el caso 
de la Primaria. 

En el Estado civil: Se habla de una población que en cuanto 
al estado civil es de casados sobre todo en las zonas marginadas, con 
una gran demanda de personas unidas conyugalmente a muy temprana 
edad, a partir de los 17 anos en ambos sexos, y en el caso de las 
personas del sexo femenino es relacionada Su actividad de amas de 
casa. 

(16) Antologfa, eó.Jcacfón de adultos, op. cit. pá11. 34 
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En la Actividad Ocupacionales: La actiyidad ocupacional indica 
que aproximadamente dos terceras partes establecen como su actividad 
principal el trabajo, y alrededor de la mitad de los educando están 
empleados en el· sector p1lblico, concentr~ndose la posición en la 
ocupaci6n en la categor1a de obreros y empleados. 

En términos generales, dos de cada cinco educandos no trabajan; 
uno de cada cua'tro trabajan en servicios y uno de cada nueve en 
Industrias de Transf ormaci6n. 

Los antecedentes Sociales muestran que la mayoría de los padres 
de los educandos tienen o tuvieron ocupaciones manuales. 

Motivaci6n para ingresar a los diferentes niveles educativos: 
Las motivaciones var1an. Las mujeres casadas como amas 'de casa, su 
principal interés para incorporarse al sistema de educaci6n de 
adultos, es para ayudar en las tareas escolares a sus hijos. En 
términos generales, no manifiestan deseos por acreditar los 
diferentes niveles por dominar los contenidos. En el caso de la 
poblaci6n masculina refleja la utilidad que tiene en el trabajo en 
poseer un certificado de primaria. · 

"La educación para adultos no puede ser muy atractiva para el 
adulto desocupado, máxime si le implica un gasto que incrementa su 
costo, a pesar de que los libros de primaria son gratuitos, hay que 
considerar el paso de los examenes, transporte, etc.". ( 17) 

(17) Ma. Teru11 Fuentes Vera; Educ:act6n Permanente ltcaracterfstfcas del edulto", p6g. 78 
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3.3 CJ\R1!CTERIBTICAB PBICOLOGICAB PEL APULTO 

Psico16gicamente se considera al individuo, como adulto, cuando 
ha logrado alcanzar madurez como individuo ya que la personalidad es 
lo que caracteriza a cada persona, como unidad bipsicosocial: esto es 
la unión de una conjunción de lo orgánico con lo ps1quico a lo que se 
incorporan las in~luencias del medio sobre el sujeto, 

Es por eso que en la formación de la personalidad ocurren 
factores heredados y adquiridos. Los primeros se refieren a la 
estructura orgánica que determina las posibilidades de actividades 
mentales, y los segundos consiste en las experiencias del individuo 
que acumula en el curso de su vida. 

Algunos autores como Lowe sefiala al respecto de algunas 
caracter1sticas psicológicas que presenta el adulto con respecto al 
aprendizaje: 

- El adulto posee madurez f 1sica y mental, capacidad lógica y 
desarrollada. 

- Es más susceptible, hacia los problemas de la vida. 

- Tiene más experiencia y há.bitos, como resultado de sentir, 
pensar y actuar. 

- Tiene m6s responsabilidades, individuales y sociales y por lo 
tanto, se' siente moti vado a aprender cosas titiles que lo 
beneficien en un plazo corto. 

- Posee más conocimiento de la vida, porque ha vivido más. 

Y en cuanto al aprendizaje, el adulto le da un carácter unitario 
a lo que aprende, es activo y dinámico, aprende lo que a él le 
interesa, capta de una manera racional y critica, tiene intereses 
concretos relacionados con su realidad social y personal, su 
aprendizaje es reflexivo y creativo y finalmente si tiene la 
necesidad de aprender tiene más motivaciones o intereses para actuar. 

Las tres fases de la adultez según "Erikson11 las define como: 

a) Sentido de la intimidad. 
b) Sentido de la generatividad. 
e) Sentido de la integridad. 
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Erikson sefiala que en la primera fase, el adulto, concluida su 
nifiez y en su primera juventud, el individuo comienza la vida como 
miembro integral de la sociedad; para este autor, el logro de la 
adultez Psicológica implica un crecimiento continuo y un tiempo 
sociopsicol6gico consagrado al estudio ·o al trabajo en una carrera 
dada, as! como la intimidad social con el otro sexo, a fin de elegir 
un compaftero para la prolongada relación intima del matrimonio como 
persona, ser social y ciudadano. La superación de la primera fase de 
la adultez ·sefiala hallar un sentido de la identidad compartida, la 
solidaridad del matrimonio es el logro evolutivo e individual de la 
selectividad del amor sexual. 

"La personalidad se revela por la conducta total de una persona 
y por las reacciones que produce en los demá$. Una buena personalidad 
s61o se logra cuando se tiene la capacidad suficiente para cualquiera 
de ellas. Existen elementos que quedan comprendidos dentro de los 
rasgos generales·que integran la personalidad y que pueden agruparse 
en cuatro ordenes bien definidos: El rasgo f!sico, emocional, 
intelectual y social''. ( 18 ) 

Erikson sugiere que los hombres y las mujeres son semejantes en 
su capacidad de ciudadan.!a y trabajo¡ sin embargo, sus modalidades 
para relacionarse con otros aspectos de la vida son distintos". (19) 

3.4 CJ\!!l\CTEBISTICAB FISIOLOGICAB DEL ADULTO 

En los adultos existen cambios fisiológicos que van resultando 
con la edad a través de los allos, El organismo del adulto sufre 
continuos cambios a medida que avanza su ·edad. Estas alteraciones 
biol6gicas abarcan a la declinación de la capacidad sexual, as! como 
un desgaste general fisiol6gico. _ 

La disminución de la agudeza visual, puede ser uno de los 
cambios fisiológicos más evidentes. Estos cambios de agudeza visual 
exigen distintos · enfoques de la ensef'lanza a medida que aumenta la 

(18) Henry U. Nafer: Tres teorfaa sobre el desarrollo del nfilo, Erlkson Plagct y Sears, págs. 78 Y 79. 
(19) Na. Teresa Fuentes Vera, op. cit. J>'g. 85 
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edad, ya que la vista, es uno de los factores· determinantes para que 
el adulto estudie, vea lo que aprende, y sobre todo en la escuela 6 
lugar donde estudie, las condiciones materiales de luz, distancia de 
visibilidad del pizarrón, etc. Esto es que, como consecuencia de este 
problema, los adultos tienden a.abandonar sus estudios. 

Los estudiantes adultos necesitan mayor iluminación. Los tipos 
de imprenta han de ser cada vez m&s grandes y los contrastes de color 
m&s visibles. Por otra parte, el problema de deficiencia auditiva es 
otra limitante del organismo del adulto, a una cierta edad; pues 
aunque el adulto pueda percibir sonidos quizá no llegue a comprender 
su significación, y tal comprensión depende de la propia percepción 
de su capacidad auditiva. La declinación de este sentido constituye 
un obstáculo importante en el aprendizaje. 

"Los contenidos de los programas, asf como la situaci6n del 
aprendizaje y la instrucción pcr parte de quién lo realiza, pueden 
promover reacciones negativas que provoquen la deserción total en el 
adulto. Por otra parte quiénes imparten las asesorlas deben ser 
sensibles entre los riesgos que se puedan presentar naturalmente en 
toda situación. Ayudar al participante adulto es comprender los 
efectos de la edad ante el aprendizaje. (20) 

"Los cambios fisiológicos imponen ciertas limitaciones a la 
ensefianza, especialmente respedto del elemento tiempo. Thordike como 
Lorge tienden a coincidir en que cualquier adulto puede aprender casi 
todo lo que quiere a cualquier edad, asl corno lo hubiera hecho en el 
momento de su máxima capacidad para aprender, si dedica el tiempo 
suficiente a esa tarea y no espera, tan rápido aprender como 
antes". (21) 

Entre los 40 y 60 af'íos de edad se presenta un proceso muy 
importante en la vida del adulto, llamado "Climaterio", en el caso de 
la mujer la llamada menopausia, se presenta generalmente entre los 45 
aftas de edad, esto aparece cuando la hip6f i~is deja de producir las 
hormonas que activan las gl&ndulas sexuales, esto trae como 
consecuencia que los ovarios dejen de producir óvulos y que la 
menstruación se retire, todo este proceso trae como consecuencia que 
la mujer adulta caiga en cuadros de angustia, nerviosismo, 
inquietudes, tristezas, etc. 

Por otra parte en el hombre aparece el 11 climaterio", entre los 
55 y 60 años de edad, esto se debe a que la hipótesis deja de 
producir hormonas que activan a las gl&ndulas sexuales, precisamente 
en los testiculos dejan de producir i:spermatozoides y como 

(20) He. Teresa Fuentes Vera op. cit. pág. 95 
(21) ldem, p6g. 95. 
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consecuencia el homb~e no puede engendrar ya hijos, y que por lo 
tanto al igual que las mujeres, entra en dep~esiones, angustias, etc. 

"Alrededor de los sesenta aifos el adulto entra a o.tra etapa de 
su vida, que es la vejez. En esta etapa las facultades físicas se van 
perdiendo cada vez más, con mayor rapidez: la vista decae, el cuerpo 
pierde cada vez más fuerza, la memoria no funciona como antes correc
tamente, los huesos surren un desgaste por lo que la alimentación de 
los ancianos debe ser nutritiva en calcio". (22) 

El cerebro alcanza su peso máximo entre los veinte y los treinta 
allos y posteriormente declina con la edad. También el volumen del 
cerebro y la cantidad de células nerviosas disminuyen con la edad. El 
tamafto del cerebro tiende a cambiar a partir de los treinta af'i.os. 
cuando algunas personas se enteran de esos cambios que se producen en 
el cerebro con la edad, infieren que de algún modo son menos 
inteligentes y ya no pueden aprender también como los nillos. 

"Los sentidos tienden a debilitarse con la edad, pero lo hacen a 
diferentes edades y en grados distintos y en diversas personas, la 
visión se opaca con rapidez a partir de los cuarenta aflos. Del mismo 
modo, la audici6n disminuye con la edad, se deteriora paulatinamente 
hasta los cincuenta y cinco después cae de manera aGn máS marcada; la 
audición empeora corJ la edad en todos los adultos. En la declinaci6n 
del funcionamiento f!sico, en algunas personas se producen en un·a 
etapa relativamente temprana de la vida y en otras mucho después. Con 
el nivel de inteligencia de los adultos a medida que transcurre el 
tiempo en el adulto se reduce con la edad" (23) 

3.5 CJ\RACTERISTICAS llNl»\AGOGICAS DEL APOLTO 

Los educandos adultos son diferentes de los nifios, para esto, se 
ha estado desarrollando una nueva tecnología, métodos y materiales, 
de acuerdo a las caracter!sticas propias de los educandos adultos, 
este nuevo enfoque se denomina 11 Andragog1a 11 el cuál se deriva del 
griego "Stemandro" que significa hombre o persona mayor, esta nueva 
tecnolog1a esta basada sobre ciertas suposiciones acerca de la dife
rencia entre los nifios y los educandos adultos. 

Esta teor!a 
0

Andrag6gica se basa en cuatro postulados fundamen
tales: 
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l.- cambiar en la Autoestima. 

Este principio sefiala que, en la medida en que una persona crece 
y se desarrolla, su autoestima cambia de una dependencia total. 

La andra909ía da por hecho que en el momento en que un individuo 
logra una autoestima de autodirecci6n esencial es el punto en el cual 
psicol6gicamente llega a ser adulto. 

2.- El papel de la experiencia. 

Este principio explica que, en la medida en que un individuo 
madura, acumula una amplia reserva de experiencia, que le permite 
llegar a ser un recurso de aprendizaje, cada vez más rico, y al mismo 
tiempo le dá una base sólida, con la cuál relaciona nuevos 
aprendizajes. 

Si las diferencias individuales son impOrtantes en el trato con 
los nifios, son más importantes en el trato con los adultos, porque 
éstas se amplían con la experiencia. 

3.- Destrezas para aprender. 

Este principio nos menciona que, cuando un individuo madura su 
destreza para aprender es cada vez menor como producto de su 
desarrollo biológico y de la presión académica es cada vez mayor como 
producto de tareas desarrolladas, requeridas en el cumplimiento de 
los papeles sociales que lo envuelven. 

La Andragogfa sostiene que los aprendices están preparados para 
aprender aquellas cosas que necesitan. 

Orientaci6n del aprendizaje: 

El adulto, entra ampliamente en una actividad educacional, 
porqué esta experimentando algUna inadecuación en el manejo de sus 
problemas cotidianos, quiere aplicar de inmeGiato lo que aprende, de 
manera que sus perspectivas de tiempo son de aplicación inmediatas. 

Por otra parte existen tres principios básicos que diferencian 
la educación de adultos de la educación de nifios y de adolescentes. 
E1 primer principio diferencial es que la metodología pedag6gica toma 
en cuenta el proceso de maduración del ser humano, en cambio la 
metodología Andrag69ica toma la maduración funcional. 

El segundo principio diferencial es queºtoma en cuenta la teor1a 
del Interés en el caso de la educación de los nifios y adolescentes, 
tiene por objetivo provocar en ellos intereses artificiales o 
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espontáneos los cuales facilitan los procesos motivantes del 
aprendizaje. Los intereses de los educandos están ligados 1ntimamente 
a necesidades inmediatas. El adulto no quiere nuevos conocimientos. 
El alumno que estudia lo hace eh función de sus propios intereses que 
nacen de las exigencias económicas, sociales o individuales de este. 

El tercer principio se fundamenta en enriquecer y perfeccionar 
la experiencia, habilidades y destrezas adquiridas a diferencia del 
nifío o adolescente a quiénes el proceso de adiestramiento-educación 
proporciona experiencia para crear habilidades, destrezas, hábitos y 
capacidades para la vida adulta. Esto significa buscar experiencias 
nuevas al adulto que le permitan darle una buena condición. 

Diferencias entre el aprendizaje del nifi
0

0 y del adulto. 

Las experiencias de los adultos son distintos y a mayor volumen 
que la de los niños, con el paso de los años, cambia su sentido del 
tiempo, sus intereses y sus motivaciones. 

Por sus caracter1sticas psicológicas el adulto necesita de una 
educación continüa, sin embargo, ésta se sigue basando en los 
objetivos y métodos utilizados ·en Instituciones dedicadas para otros 
grupos de edad que se adaptan poco a las particular ida des de los 
adultos. 

La educación para adultos no puede limitarse a la simple 
transmisión de conocimientos ya que los adultos a diferencia de los 
nifíos, tienen necesidades de conocimientos y de aplicación inmediata 
derivadas del proceso social y de trabajo en el cuál están. 

La educación de adultos debe ser un proceso que aparta 
instrumentos Citiles para que el adulto incremente su capacidad de 
conocer y comprender en forma objetiva su realidad y as1 poder 
transmitirla. Esto es que se debe ensefiar en función de las 
ocupaciones y problemas de los educandos. 

Lo que los adultos, pierden en la madurez se compensa por lo que 
adquieren del medio ambiente, lo que pierden en cuanto a 
razonamiento, velocidad y percepción, lo ganan en experiencias, 
conocimiento y sabidur1a, los adultos continuarán aprendiendo si 
pueden concentrar su aprendizaje en grandes experiencias a la que 
también existen intereses personales. 

Conocer al educando adulto: 

El educador deberla conocer al educando mucho más, en cuanto a 
sus caracter1sticas como adulto maduro. conocer al educando implica 
mucho más que meramente etiquetarlo como: pobre, rico, clase baja, 

- 34 -



clase media baja, trabajador, campesino, etc. Se debe hacer un 
esfuerzo adicionado por conocerlo como individuo, entender las 
caracter1sticas individuales y de personalidad que lo destacan y lo 
hacen diferente a los otros miembros de su grupo de referencia. 

se ha mencionado en este capitulo diversas caracter1sticas, 
f1sico, psicológico, social y andragógicos por lo que atraviesa el 
adulto a través de su vida, estos ajustes de procesos trae como 
consecuencia una cierta declinaci6n en su ·capacidad para aprender 
como aprende un nifio en su edad escolarizada; sin duda es importante 
sefialar que aunque el adulto no quiera aceptar ciertas cadencias en 
su orgahismo como individuo en la mayorla de personas el estudiar 
implica una estrategia de salidas y metas de su vida, a lo que no 
pudo ser en su momento de vida escolar. 
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CAPITULO CUARTO 

En el presente cap1tulo se aborda la investigación de campo, a 
partir de diversos momentos de los pasos· ·a seguir del diseflo de 
investigación de la problemática en la deserción escolar en adultos. 
La metodolog1a que se utiliza en el presente capitulo es retomado de 
la 11Metodolog1a en Investigaciones en Ciencias sociales de Rojas 
Soriano", dicha investigación se basa en las investigaciones que se 
realizan en el campo social, con grupos de personas, que en el caso 
de este trabajo, se aborda una problem&tica del sector educativo y 
este fen6meno esta inmiscuido en el campo social. Por lo que se 
comienza a hablar a partir del concepto que se tiene de deserci6n, 
para que posteriormente, de manera especifica se explique toda la 
problem&tica del caso. 

4.1 LA PBBBBCION 

"Desertar (del lat. desertare, Free. de deserere, abandonar) 
huir, abandonar el soldado sus banderas, abandonar uno de los lugares 
que salia frecuentar; abandonar el hogar y los hijos uno de los 
padres; abandonar uno la causa o ideas que profesaba; desistir de la 
causa o apelación." (24) 

La deserci6n escolar: Es el abandono definitivo de acudir a la 
escuela. 

"Se manifiesta que las razones y los motivos de deserci6n varian 
en cada cultura y en cada pais." (25) 

Para ampliar este tema, se planteará diversos enfoques teóricos 
acerca de la deserci6n y sus causas, que se dan en diferentes 
regiones, y que de alguna manera se ha tratado de impedir este mal. 

"Existe una amplia serie dé razones 
en paises de desarrollo jamás concurren 
ingresan al sistema escolar tienden 
completado un ciclo. 

son diversas causas de deserci6n: 

por.las cuales tanto j6venes 
a la escuela, o bien cuando 

a abandonarlo sin haber 

- una de las causas por lo cual existe deserción escolar se debe 
al factor económico. 

- La formación escolar no responde a los intereses, necesidades 
y esperanzas del educando. 
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"Otro factor económico es la pobreza de los padres, que les 
impide pagar los gastos familiares, escolares, uniformes, y demlts 
equipo exigido en la escuela, las grandes distancias entre la casa y 
la escuela, la existencia de familias numerosas y el hecho de que 
para muchos jóvenes ir a la escuela significa privarse de la comida. 
Por otra parte en muchos paises, las costumbres y los hábitos 
desempenan un papel importante en la deserción escolar, el matrimonio 
temprano también es otro factor, al igual que el embarazo hacen que 
muchas niiias abandonen la escuela." (26) 

Luego entonces para el adulto, el desertar significa que 
abandona de una manera definitiva sus estudios; esto trae como causa 
que existen varios elementos, como la falta de recursos económicos, 
falta de salud, motivación por parte del asesor; de situaci6n 
personal por parte del mismo adulto, y las c~racter1sticas del lugar 
inadecuadas e inestables donde estudiaba. 

En los hogares con hijos de padres que no tuvieron oportunidad 
de estudiar y que viven en condiciones económicas muy dificiles, 
tienen una inadecuada nutrición alimenticia, una mala salud, que con 
frecuencia retardan el desarrollo intelectual del niño sobre todo en 
la primera infancia y en estas situaciones. es mas la tendencia a 
retirar a los niños de la escuela sobre todo en las zonas urbanas. 

(26) Informe del seminario Internacional sobre el erobl@IM de los desertores oe ch p4g. 12 
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4.2 ESTRUCTQRA PUNCXONAL DE LA COORDXNACXON DEL r.N.E.A. EN CD, 
NEZAHQALCOYOTL . 

El Instituto Nacional para la educación de los adultos funciona 
en todo el pais, es decir que en cada Estado de la Repüblica existe 
una delegación estatal que supervisa a todos sus municipios y en cada 
municipio hay una coordinación Regional que se encarga de dar servi
cios a todas las comunidades que esten ubicadas dentro de este 
territorio. En el caso de Cd. Nezahualcóyotl, la Coordinación Regio
nal con cabecera en la delegación en el .Estado de Toluca, esta 
estructurada como a continuación se presenta: 

1.- Administración 
2.- Análisis de la Información 
3.- Acreditación y certificación 
4.- Operación de los programas. 

1.- El departamento de Administración: 
El departamento tiene la función de llevar el control de los 
ingresos y egresos económicos, de la coordinación, manejo de 
pagos al personal que labora, adem~s de la venta de libros 
de primaria y secundaria. 

2.- El departamento de Análisis de Información: 
En este departamento, se analiza y procesa toda la informa
ción de la incorporación de los adultos al sistema, en los 
tres programas, esto se realiza cada mes durante todo el afio 
para conocer el ntlmero de adultos que se inscriben en cada 
grupo por zona. 

3.- El departamento de Acreditación y certificación: 
En este departamento, se planea, se controla, promueve y 
evalüa el aprendizaje de los alumnos, en este departamento 
se planea las correspondientes etapas de examenes, tanto de 
primaria como de secundaria, los aplica y evalüa en cada 
perio do las calificaciones se concentran en bancos de in
formación por grados y se tramitan los certificados a los 
adultos que de alguna manera han concluido con sus probacio
nes en todas las materias, de acorde a los programas. 

4.- Técnico operativo: 
En este departamento trabajan todas aquellas personas que 
tienen que ver con el proceso de aprendizaje del adulto. El 
coordinador técnico de zona, es la persona que planea, 
organiza, difunde los tres programas que se tienen contempla 
dos dentro del r.N.E.A., alfabetización, primaria y secunda
ria. La función del coordinador técnico de zona es promover 
los servicios educativos mediante la difusión, convenci
miento de la comunidad para incorporar a personas que deseen 
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iniciar o concluir sus estudios, posteriormente el coordina
dor busca los lugares o domicilios donde pueda ubicar a los 
grupos ya establecidos. En seguida se invita a las personas 
que puedan y tengan la posibilidad de fungir como asesor, en 
el caso de la primaria para adultos, estos asesores son 
personas que hacen su servicio Social, gratificados o bién 
voluntarios. Y finalmente supervisan el trabajo de cada uno 
de los circulas de estudio, haciendo visitas para controlar 
el avance académico de los educanQ.os. Por otra parte los 
asistentes operativos son las personas encargadas de apoyar 
el trabajo administrativo y de comunidad del coordinador 
técnico de zona. 

A continuación, en el siguiente organigrama se ve como esta 
distribuida la funci6n de cada uno de los departamentos que integran 
la coordinaci6n Regional del I.N.E.A., en cd. Nezahualc6yotl. (ver 
diagrama No. 1). 

Diagrama No. 1 

COORD IHAC I OH. REGIONAL · 1 

1 

DEIARllillDllO D!PARIMDllO DEll\lllllDllO DEPAAllllDllO 
DE DE DE 

A!lllHISIPll:llllt Nill.ISIS DE IA. raJ:Dll((lllltY ll1llll»-OPE-
llll'OllllCltll CERTIFl~llllt llATl\10, 

Este diagrama se extrajo de la coordinaci6n 
Regional de cd. Nezahualc6yotl. 
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4,3 UBICACION GEOGRAFICA DE LA ZONA No. 7 

La zona número siete, se encuentra ubicada en el municipio de 
Cd. Nezahualc6yotl, que abarca: al norte por la avenida Pantitl~n, al 
sur por la avenida Chimalhuac~n, al este por la avenida Nezahualc6-
yotl y al oeste por la avenida Vicente Villada. 

La zona siete es una de las catorce microregiones y cada 
microregi6n esta compuesta por diferentes colonias del municipio. 

Dentro de la misma zona geogr&f ica se encuentran ubicados los 
diversos lugares, donde los adultos recibian sus asesorías. En la 
Colonia Pirules, se localizaban los grupos 1, 2 y 3 en la colonia 
Evolución los grupos 4 y s. 

(Ver'micromapa) 

UBICACIOll GEOGRAFICA DE LA zoHn Ho. 1 

ílílílílíl 
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4.4 PLJIJITEllHIEN'rO DEL PROBLEMA 

Uno de los problemas que en materia educativa compete actual
mente es el incremento del rezago educativo,. por un lad~ y por otro, 
la deserción escolar. 

La deserción eventual o definitiva es uno de los Problemas más 
graves de la educación en México; este problema es más alarmante que 
la falta de escuelas, ya que los problemas de la deserci6n de nuestro 
medio se deben a mültiples factores; entreºotros, el econ6mico, la 
duración del plan de estudios por ejemplo, son algunas causas por la 
cual existe este mal. Esto es de que a pesar de que en México otorga 
la educación casi de una manera gratuita en comparación que en otros 
paises, no cabe la menor duda que en un sin nümero de estudiantes y 
sobre todo en educación de adultos, tienden a desertar porque tienen 
exigencias 1nmediatas, necesidades primarias como el de portar un 
sueldo o salario fijo a sus hogares. 

Es precisamente por eso que en este trabajo de Investigación se 
cuestiona una serie de dudas acerca de la deserción o abandono 
definitivo de cada uno de los adultos que en un momento dado 
iniciar6n con gran inquietud e interés hacia el estudio. Que hay de 
tras de estas personas que hace que ya no continúen o no concluyan 
con sus estudios; este es el tema a tratar que provoca duda para 
conocer las causas del hacho. · 

4.5 DBNOMI!!l\CION DBL PROBLB!!l\ 

"Factores que influyeron en la deserción de los adultos en el 
programa de educaci6n básica, nivel Primaria, en la microregión No. 7 
del I.N.E.A., durante el afio de 1989 y alternativas de solución11 • 

4.6 PLl\l!TEAMIEN'rO DB HIPOTBBIB 

Hipótesis General: Elementos de falta de motivación del asesor, 
de un lugar propio para estudiar, falta de recursos económicos, y 
problemas personales como la salud, son factores determinantes en la 
deserción escolar. 

Hipótesis Especifica: Si dentro de los·circulos de.estudio con 
los adultos, existe motivación e interés personal por parte del 
asesor hacia el adulto por su aprendizaje habrá menor probabilidad de 
deserci6n. 
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Si dentro del lugar donde estudia el adulto, es estable y tiene 
las condiciones necesarias para que el adulto se sienta bien, 
habrá menos desertores. 

Si el adulto puede satisfacer sus necesidades básicas de solvencia 
económica dentro de su familia sin tener que descuidar sus 
estudios no tendra que aband~nar sus clases. 

Si por otro lado la salud es un factor que le impide al adulto 
continuar sus estudios y además su familia no influye de manera 
indirecta, como el esposo(a) e hijos, el adulto no tendra que 
retirarse de los circulas de estudio. 

4 • 7 OBJETIVOS 

Analizar si las caracterlsticas de los lugares o locales donde el 
adulto recibía las asesorías fueron incómodas y si además fueron 
inestables fue determinante para que el adulto dejara de ir 
definitivamente. 

Determinar si el hecho de llevar un sustento económico a la fami
lia, fue mayor, que continuar estudiando para el educando. 

Analizar la importancia que se debe tener de manera personal para 
ensefiar a una persona y estar conciente del papel que juega el 
asesor en todo lo que implica el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
tanto emocionalmente como pedagógicamente. 

4.8 DEFINICION DE VABIAPLES 

Variable Independiente: Factores de deserción escolar ••• Falta 
de un local estable y en buenas condiciOnea, falta de interés 
verdadero por parte del asesor, para enseñar al adulto en todo lo que 
implica con su proceso de aprendizaje. Falta de Salud en algunos 
casos, y de una estabilidad emocional por parte del educando, y por 
otra parte la carencia de recursos económicos de la propia familia. 

variable dependiente: Inconstancia en sus clases que finalmente 
lo llevan a abandonar definitivamente sus estudios. 
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4.9 INSTRUMENTACION 

Para la realización del Presente Trabajo se elaboró un cuestio
nario cerrado, ya que dicho instrumento, permite captar información 
de una manera privada por parte de los sujetos a investigar, y al 
mismo tiempo favorecerá el manejo de los dcitos estadísticos. No se 
utilizo la entrevista porque se considero no adecuado para que en 
este caso el adulto fuese desonesto con sus respuestas y no existiera 
alguna variable extrafia que pudiera bloquear la información. En este 
sentido se tomaron cuatro parámetros: situaci6n de capacitación en el 
asesor, situación económica del adulto, situación del local o lugar 
donde se estudiaba y situación personal. 

4.10 POBffACION DE GRUPOS 

En un primer momento, cuando se incorporaron los adultos en la 
zona No. 7 fue de 60 personas, de las cuales se formaron 5 grupos de 
12 personas por grupo, de estas 60 personas se retomaron para dicha 
investigación a 50 personas que es el 83.3% • De este porcentaje se 
trabajara con personas con edades de entre 15 hasta 65 afios, en sexo 
femenino y masculino, en ocupaciones diversas como: amas de casa, 
trabajadoras domésticas, albafiiles, comerciantes ambulantes, comer
ciantes dependientes, costureras, etc., en estado civil, solteros, 
casados, viudos, divorciados y unión libre. Para captar la 
informaci6n de estas personas aunque ya no existen en los círculos de 
estudio, se tiene una información amplia en el I.N.E.A., del registro 
de sus domicilios actuales de estos adultos. · 

Se formaron los grupos, el I, II, III, IV, y V, se aplico el 
cuestionario con sus respectivas respuestas, se analizo las respues
tas en porcentajes y se conocerán los resultados finalmente. 

Nota: En el siguiente esquema se observa la distribución de los 
grupos, que en su momento funcionaron en di versas 
situaciones y lugares. 

INCORPORACION ADULTOS UBICACIOH DE LOS LOCALES O LUGAR DE HORARIO DE ASESOIUAS 
CIRCULOS DE ESTl.010 

'º Col. Pfrutes 

'º Col. Plrutes 

'º Col, Pfrutes 

'º Evolución 

'º Evolución 

Total: 50 
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ATENCIOH 

centro de SalUd 
PI rules 

centro de Salud 

Interior de ta 
Iglesia Pfrutes 

casa 
Jglesla Pfrutes 

casa 
Iglesia Pfrutes 

-

llS\!!1 y miércoles 

17:00 a 19:00 hrs, 

l1.11es y miércoles 
16:00 a 18;00 hrs. 

L~es, mlér. y vier. 
16:00 a 18:00 hrs. 

LlJies, mlér. y vier. 
17:00 a 19:00 hrs. 



4.11 Ml\HEJO DE DATOS 

La codificación de los resultados se hará de una manera de 
porcentajes y proporciones; la captura de datos se tomará de las 
respuestas disefiadas a partir de los parámetros establecidos econ6mi
co, asesor, local y personal. se anotara los resultados en cuadros de 
forma lineal y distribuidos por grupos de la.poblaci6n mencionada. La 
representación de los porcentajes se harán en gráficas de barras, 
para poder establecer resultados a un nivel general de tal manera que 
se puedan aprobar o desaprobar las hipótesis establecidas en un 
primer momento. · 

4.12 INTERPRETACION DE RESULTADOS 

En la interpretación de resultados, se realizó de una manera 
manual y después se hizo de una manera interpretativa con base en los 
porcentajes al final del presente trabajo (ver anexos). 

Con lo que respecta a la edad de los adultos se marco un 
parámetro que fue entre 15 y 65 afias de edad, en el grupo I, se 
analizó que ninguna persona tuvo las siguientes edades, entre 41-45 
afias; 46-50 años; 51-55 afias; y entre 61 y 65 afias de edad. El 10% 
entre 26-30 afies; el 10% entre 31-35 afias; el 30% entre 36-40 afios y 
el 10% entre 56-60 afies. 

En el grupo II se analizó que ninguna persona tuvo las 
siquientes edades, entre 15-17 años, entre 36-40 añ.os; entre 56-60 
afias, entre 61-65 afies; el 20% entre 18-20 añ.os, el 10% entre 21-25 
añ.os; el 20% entre 26-30 años; el 30% entr.e 46-50 afias; y el 10% 
entre 51 y 55 afies. En el grupo III el 10% tuvieron las edades de 15-
17 afies; el 20% entre 18-20 afies; el 10% entre 21-25 afies; el 10% 26-
30 afies; el 10% entre 31-35 afies; el 30% entre 36-40 afies; y todas 
las demás edades no tuvieron ningún porcentaje. En el grupo IV se 
realizo que el 30% tuviera la edad entre 1~-17 afias; el 10% entre 21-
25 añ.os; el 20% entre 26-30 afios; el 10% de 31-35 aftas; el 10% entre 
56-60 afias; el 20% entre 61-65 añ.os. En el grupo V, el 10% entre 15-
17 afias; el 10% entre 18-20 añ.os; el 10% entre 26-30 afias; el 20% 
entre 36-40 años; el 10% entre 41-46 años; el 25% entre 46-50 años¡ 
el 5% entre 56-60 afies y finalmente el 10% entre 61-65 afies; quedando 
la media de 46-50 años de edad; (Por lo que se puede apreciar mejor 
en la gráfica de pollgonos de porcentaje}. En Edad de todos los 
grupos; 68% fueron mujeres y el 32% fueron hombres (véase gráfica}. 
En el estado civil el 38% solteros, el 46% casados, el 2% de unión 
libre, el 6% divorciados el 8% son viudas (véase gráfica}. 

En base a un análisis estadístico de porcentajes, se realizaron 
los parámetros establecidos en el instrumento, para canalizar la 
problemática en los cinco grupos conjuntamente para poder demostrar 
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lo que en un principio se planteo mediante las· hipótesis por un lado, 
y por otro las variables. 

En· cuanto al porcentaje de la situación de capacitación en el 
asesor; se analizó que el 28% de las personas de los cinco grupos 
mencionaron que su relación con el asesor fue agradable, el 20% 
respondieron a lo desagradable que fue su relación con el asesor, el 
28% mencionaron agradable y el ·40% seiialaron indiferente, por lo que 
la relación alumno-maestro no fue tan buena, como para haber 
continuado en el circulo de estudio. En lo que respecta a la 
capacitación del asesor; el 10% sel\alaron haber tenido muy buena 
preparación· del asesor para dar sus clases, el 2 0% sefialo no haber 
tenido nada de preparación, el 6% se abstuvo de contestar y el 64% 
sefialo poca capacitación de parte del asesor, esto demuestra que su 
preparación como asesor, guia o docente no es tan adecuada como para 
obtener un grupo en proceso de aprendizaje. En cuanto a la 
puntualidad del asesor a sus clases se menciono lo siguiente; el 10% 
menciono que nunca llegaba puntual y el 66% menciono que regularmente 
llegaba puntual, el 12% no contesto, el 12% señalo que siempre 
llegaba puntual; esto comprueba que su puritualidad por parte del 
profesor no fue de ninguna forma estimulante hacia el grupo. En lo 
que respecta a la constancia de dar sus clases el asesor, se analiz6; 
el 10% menciono que siempre fue constante, el 10% no contesto; el 18% 
menciono que nun~a y el 62% regularmente¡ esto afirma que de alguna 
manera el animo por acudir a las clases por parte del alumno fue 
declinando. 

En el estado emocional del adulto, se menciono que el 12% fue de 
inseguridad; el 8% no contesto; el 26% seguridad; y el 54% fue de 
nerviosismo, esto aprueba que si bien el asesor no estaba preparado 
para impartir sus asesorias, de alguna forma lo reflej6 en su 
expresión y fue percibido por el adulto. En el ritmo de ensefianza, 
por parte del asesor hacia el grupo, el 18% afirmo ser adecuada; el 
12% no contesto; el 20% fue de una manera lenta y el 50% fue 
acelerada; por lo que se piensa que el adulto no se adapto al sistema 
de ensefianza por parte de 1 asesor. En la claridad de ensef'lanza por 
parte del asesor; el 24% entendieron muy bien; el 4% no contesto; el 
10% no entendió nada y el 62% entendió poco por lo que demuestra que 
no se contemplo con una preparación previa antes de impartir sus 
clases. Con respecto a los libros; el 18% menciono que ninguno; el 
26% no contesto; y el 56% si se utilizó el· pizarr6n por lo que se 
piensa que a parte de los libros y el pizarrón no se utilizo ningún 
otro tipo de material didáctico. En cuanto ~ la situación económica 
se manejar6n diferentes parámetros: A parte de que el adulto 
estudiaba tenia la necesidad de trabajar; el 24% respondio que nunca; 
el 30% siempre; el 46% regularmente por lo que se pien~a que el 76% 
de las personas tenian que trabajar para sostener económicamente su 
familia. En el tiempo que el adulto le dedicaba al estudio, el 
porcentaje fue el siguiente el 8% le dedico mucho tiempo al estudio, 
el 28% no tuvo tiempo, lo que hace suponer que el empefio por 
dedicarle al estudio fue poco .con respecto a la casa-habitación de 
los adultos se analizo lo siguiente: el 30% fue rentada; el 24% 
prestada; el 2% no contesto y el 44% es casa propia. 
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De las personas menores de 18 afias que dependen econ6micamente 
del adulto se detecto; el 28% de 4 a 6 hijos; el 36% de 6 a más; el 
28% no contesto y el 8% de uno a tres hijos, lo que se supone que el 
adulto a parte de estudiar, tenia bajo su responsabilidad el sustento 
econ6mico de sus hijos en la mayoría de los adultos. De los ingresos 
mensuales el 10% tuvo un ingreso de 500,000 a 800,000 pesos 
mensuales; el 28% de 200,000 a 400 1 000 pesos mensuales; el 0%: de 
100,000 a más y solo el 50% de 100,000 a 150,000 mensuales; por lo 
que la percepción económica de los adultos no fue tan remunerable. En 
cuanto a su alimentación (leche, carne, huevos y frutas) fue de; el 
12% de 3 veces al dia; el 18%: una vez a la semana. Por lo que se 
detectó en la cuestión alimenticia de las personas adultas es 
definitivamente deficiente. · 

En el tipo de trabajo que contestaron los adultos· fue; el 10%: 
meseros; el 6% recarnareros; el 6% limpieza; el 6%: sirvientes; el 4% 
cocineros; el 6% vendedores dependientes; el 10% en la costura, el 
12% albafiileria; el 10% son desempleados; en 10% son jubilados; y el 
8% no contestaron por lo que la situación laboral no es tan estable. 
En lo que respecta a la situación laboral no es tan segura su 
actividad. Por otra parte en cuanto a la situación de local, el lugar 
donde se estudiaba fue; el 26% mencionaron, en una iglesia, el 2% no 
contestaron y el 72% contestaron en una casa; por lo que no fué 
cómodo habér tomado las clases en casas por la situación de 
condiciones de las mismas. El lugar donde recibieron las asesorias 
los adultos fue; el 14% contestaron ser muy adecuadas; el 34% nada 
adecuados; el 12% no contestaron; y el 40% contestaron no estaban a 
gusto en el lugar donde ellos recibían las asesorias. 

En lo que respecta a las caracteristicas de esos mobiliarios 
fue: el 18% mencionaron ser adecuados; el 8% contesto que no 
existieron; el 14% no contestaron; y el 62% contesto nada adecuados. 
El lugar donde se estudiaba era¡ el 6% muy amplio; el 16% nada 
amplio, el 8% no contestaron; y el 70% contesto poco amplio; por lo 
que se analizo que fue inadect.iado tomar las asesorías en un lugar 
incomodo para la mayoría de los adultos. El constante cambio de lugar 
para poder continuar con las asesorías fue la siguiente¡ el 44% 
menciono que fue muy frecuente, el 10% no contesto y el 32% contesto 
poco frecuente; en realidad si hubo necesidad de cambiar 
constantemente de lugar dado que fue dificil establecerlos en un sólo 
lugar, dado que el instituto no cuenta con locales propios. Se le 
pregunto a los adultos donde les hubiera gustado estudiar mejor; el 
8% no contestaron y el 84% contestaron que en una escuela, por lo que 
se hace suponer que el adulto no haya acudido a la escuela 
escolarizada tiene esas inquietudes psicopedagogicas de que el 
edificio escolar si cubre con esa función de atender a los alumnos en 
proceso de aprendizaje. En lo que respecta: a lo desagradable del 
lugar donde el adulto estudiaba contestaron; el 26% el ruido; el 18% 
los mobiliarios; el 26% no contestaron; y el 38% contestaron las 
condiciones desagradables del lugar. La situación personal del adulto 
de la incomodidad o pena que sentia el adulto al pensar que sus 
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familiares o vecinos tenían conocimiento de su asistencia a clases'~ 
el 20% contesto que mucho; el 30% contesto que poco; el 4% no 
contesto; y el 46% contesto que nada; el impedimento para continuar 
estudiando por parte del alumno; el 24% por parte de su esposo, el 
44% de sus hijos; el 16% contestaron otros como parientes y amigos; y 
el 16% se abstuvieron de contestar. cuando ei adulto se incorporo al 
circulo de estudio; el 40% menciono que mucho; el 40% poco; el 14% 
nada y el 6% na contesto. El ambiente que percibieron los adultos con 
sus compafieros de clase fué; el 38% arm6nico, el 34% apático, el 26% 
fue indiferente y el 2% no contesto. Como se le considera al adulto 
desde su muy punto de vista, ellos contestaron lo siguiente; el 30% 
fueron timidos; el 54% nerviosos, el 6% inestables y el 10% no 
contestaron. Por los problemas personales del propio adulto superaron 
la asistencia a las clases. En el padecimiento de alguna enfermedad; 
el 8% presento problemas de tipo auditivo; el 16% otro tipo de 
problemas que no mencionaron; el 36% no contestaron y el 40% presento 
problemas visuales. Por lo que se hace suponer que no pudieron 
continuar estudiando. 

Finalmente con los que respecta a la finalidad que tuvo el 
adulto para incorporarse al circulo de estudio o bien al sistema 
educativo ellos contestaron lo siguiente~ el 48% contesto que se 
incorporaron por superaci6n personal o para obtener un certificado, 
el 30% para tener amigos no contestaron; para sentirse entretenido el 
14% y por compromiso el 8%. 

Se puede mencionar con estos resul tadOs que las causantes de 
deserci6n fueron diversos factores; en la gráfica se observará con 
mayor claridad. 

Nota: Ver gráfica No. 1 el tanto por ciento en edades, en la 
gráfica No. 2 el sexo en hombres y mujeres y en la gráfica No. 3 se 
observa el estado civil. Posteriormente se aPreciarán las gráficas de 
la situación en el asesor; la situación económica; la situaci6n de 
local y la situación personal del adulto. 

Este an6lisis cuantitativo y cualitativo se basa en las 
respuestas que se obtuvieron por parte de los adultos. Con esto se 
demuestra que no fue un sólo factor la causante de la deserci6n, sino 
por el contrario existen varios aspectos como lo indican los 
porcentajes de los elementos causa-efecto que se genero en este caso. 
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R E S U L T A D O S 

CUADRO No. 1 

EDAD GRUPO I GRUPO II GRUPO III 

15-17 aftas 10% 0% 10% 
18-20 afies 20% 20% 20% 
21-25 afies 10% 10% 10% 
n-'>.n 1n~ •0% on~ 

31-35 afies 10% 10% 10% 
36-40 afies 30% 0% 30% 
41-45 afias 0% 0% 0% 
46-50 anos º"' 30% 0% 
51-55 afias 0% 10% 0% 
56-60 afias 10% 0% º"' 61-65 af\os 0% º"' n"' 
No contesto 0% 0% n"' 
Toca J. 100% 100% 100% 

EDAD GRUPO IV GRUPO V TOTAL 

15-17 afias 30% 10% 12% 
18-20 afias 0% 10% 14% 
21-25 afias 10% 0% ª"' 26-30 afias 20% 10% 16% 
31-35 afies 10% 0% A% 
36-40 afias 0% 20% 16% 
41-45 anos 0% 1C1% 2% 
46-50 afias 0% 25'% 11% 
51-55 afias 0% 0% 2% 
56-60 afias 10% ------- 5% 5% 
61-65 afias 20% 10% 6% 
No contesto 0% 0% 0% ... ·------Total 100% 100% 100% 
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SEXO CUADRO II 

SEXO GRUPO I GRUPO XI GRUPO III 

Masculino 30% 20% 50% 
Femenino 70% 80% 50% 
Total 100% 100% 100% 

EDAD GRUPO IV GRDPO V 'rO'rAL 

Masculino 20% 40% 32% 
Femenino 80% 60% 68% 
Total 100% 100% 100% 

ESTADO CIVIL GRUPO I GRUPO II GRDPO III 

Soltero(a) 20% 40% 70% 
casaaora1 40% 60% 30% 
Unión libre 0% 0% 0% 
oivorclado a) 30% 0% 0% 
Viudo!aJ 10% o~ u~ 

No contesto 0% 0% o~ 

'.l'Ota 100* 100% 100% 

ESTADO CIVIL GRUPO IV GRUPO V TO'rAL 

Soltero(a) 30% 30% 38% 
t..:asauo a 50* 50* 46% 
Unión libre 0% 10% 2% 
D vare ado a 0% u~ ~~ 

Viudo<a> 20% 10% 8% 
Total 100% 100% 100% 
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CUADRO No. III 

GRUPO I GRUPO II GRUPO III GRUPO IV GRUPO V TOTAL 

OCUPACION DEL ADULTO 

¿En que trabaja? 

Mesero(a) 7% 0% 2% 0% 0% 1.80% 

Sirviente(a) 5% 10% 17% 15% 7% 10.80% 

Limpieza 10% 10% 10% 0% 8% 7.60% 

Cocinero(a) 3% 5% 16% 8% 5% 7 .40% 

Vendedor ambu- 20% 10% 10% 14% 20% 14. 80% 
lante. 
Albal\il 20% 10% 7%. 13% 13% 12. 60% 

Desempleado 20% 20% 18% 16% 7% 16.20% 

Jubilado 5% 0% 2% 10% 10% 5.40% 

Costurera(o) 10% 20% 18% 12% 10% 10. 40% 

No contesto 0% 15% 10% 12% 20% 13 .00% 

Total: 100% 100% 100%. 100% 100% 100% 
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SITUACION DE CAPACITACION EN EL ASESOR 

CUADRO No. IV 

Como f ué su relaoi6n personal como alumno, con su asesor? 

GRUPO I GRUPO u GRUPO III GRUPO IV GRUPO V TOTAL 
Aqradable 20% 10% 40% 10% 60% 28% 
In iferente 50% 30% 50% 70% 0% 40% 
Desaaradable 30% 40% 10% 0% 20% 20% 
No contesto 0% 20% 0% 20% 20% 12% 
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

1_considero aue el asesor estaba canacitado nara ene afiar? 
Muv bién 0% 10% 20% 10% 10% 10% 
Poco 70% 80% 50% 50% 70% 64% 
Naaa 30% 0% 10% . 40% 20% 20% 
No contesto oi 10% 20% 0% 0% 6% 
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

¿El asesor llegaba J:!Untual a sus clases? 
siemore 20% 10% 10% 20% 0% 12% 
Reau. armente 60% 40% 70% 80% 80% 66% 
Nunca 10% 20% 20% 0% 0% 10% 
No contesto 10% 30% 0% 0% 20% 12% 
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

·-·-·-· -·------ ------------
1.El asesor fué constante en dar BUS Q}AA&S? 

Siemcre 10% 10% 0% 0% 30% 10% 
Regularmente 70% 60% 70% 50% 60% 62% 
Nunca 20% 10% 30% 30% o~ 1R~ 

rto contesto 0% 20% 0% 20% 10% 10% 
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Rl &atado emocional del asesor hacia el qrui:io f:Ué? 
De sequridad 10% 10% 30% 40% 40~ 2b~ 

De nerv os smo 60% 60~ 50% 60~ 40~ 

De 1nsegurl.dad 30% 10% 10% 0% 10% 12% 
NO cont:est:o _0% 20% 10% 0% 10% 8% 
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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GRUPO I GROPO II GRUPO III GROPO IV GRUPO V TOTAL 

¿El ritmo de ansafianza 'DOr 'Darte del asesor hacia el aruno Lué? 
Adecua-áa 40'f 10% 0% 10% 30% 18% 
Rápida 60% 50% 10%. 60% 70% 50% 
Lenta º" 20% 60% 20'f º"' 20* 
No contesto 0% 20% 30% 10% 0% 12% 
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

•Entandia con claridad. lo aue ensefiaba el asesor? 
Muy bién 50% 10% 20% . 10% 30't 24% 

-Poco 50% 60% 60% 70% 70% 62% 
Naaa O'f 10% 20% 20% 0% 10% 

-No contest':o . º* 20'< 0% 0% 0% 4% 
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

¿A parte de los libros, que otro recurso utilizaba para ~nsefiai:: 
81 asesor? 

Pizarrón 50% 40% 80% --· 
Ilustraciones 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
Ninguno 40% 30% 0% 20% 18% 22% 
No contesto lóT 30% 20% 20% 26% 21% 
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

SITUACION ECONOMICA DEL ADULTO CUADRO No. V 

¿A parte de que usted estudiaba, tllll1bién trabajaba? 

GRUPO I GRUPO II GRUPO III GRUPO IV GRUPO V TOTAL 
Siempre 40% 30% 30% 40% 10% 30% 
Regul.armente 40% 50% 40% 20% 80% 46% 
Nunca 20% 20% 30% 40% 10% 24% 
No cofitest:o º"' ú!ir O• 0% 0% 0% 
Total. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

!'En caso de traba~ar ~•e tiemno le dedicaba al estudio? 
Mucho tlemno 0% 20% 10% 10% 0% 8% 
Poco tiemDo 60% 50% 20% 70% 100% 60% 
No hab1 a tTetiino 40% 30% 50% 20% 0% 28% 
No contesto 0% 0% 20% 0% 0% 4% 
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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GRUPO I GRUPO. II GRUPO III GRUPO IV GRUPO V TOTAL 

¿La casa dond! usted viva as? 
rropia 50li 60% 40% 50% 20% 44% 
.t'res"t::aaa lO'!i 20'1i 30• lO'li 50% 24'< 
Rent:.aaa 30% 20% 30% 40% 30% 30% 
otros 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
No contesto 10% 0% 0% 0% 0% 2% --Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

¿Cuantas personas menores da 18 a:fioa. 4ependen econ6mica.mente de 
usted? 

ue 1 a 3 anos 20% 10% 0% 0% 10% 8% 
De 4 a 6 anos 30% 20• 30't 20• 40• 28'1; 
De 6 a mi!ísarrc;s------;¡m¡ 40'1; 50% 20% 30% 36% 
No contesto 10% 30% 20% 60% 20% 28% 
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

;A cuinto asciende sus inaresos mensuales en su casa? 
100.00 a 150.00 40% 70% 50% 40% 50% 50% 
200.00 a 400.00 40% 30% 40% 20% 10% 28% 
:iuu.OU a 8UO.u0 10• O• 10'1; 30• 0'1; 10'1; 
1,000 a más Ó% 0% 0% 0% º"' 0% 
No con"CeS'CO -ror 0% 0% 10% 40% 12% 
Total 100% 100% 100'1; 100% 100% 100'1; 

¿sus alimentos es de: carne, leche, huevos y trutas? 

3 veces al d!a 0% 20% - 0% 30% 10% 12% 
2 veces al dia 40% 0% 20% 20% 20% 20% -·-1 vez al. d1a 10% 20% 10% 30% 20% '8"' 
2 veces a .La 10% 40% 30% 10% 10% 20% 

semana 
1 vez a la se- 20% 20% 30% 0% 20% 18% 

mana 
Nunca 0% 0% 0% 10% 10% 4% 
No contesto 20% 0% 10% 0% 10% 8% 
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

-
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SITUACION DEL LUGAR DONDE SE RECIBIAN LAS ASESORIAS 

CUADRO No. VI 

GRUPO r GRUPO :J:J: GRUPO rrr GRUPO rv GRUPO V TOTAL 

¿El luqar donde estudiaba contaba cons puoitres, bancos, mesas y sil.u? 
Si 30• 50• 90• 50• 40• "2* 
No 60% 30% 10% 40% 40% 36% 
Otros 10% 20% 0% 10% 20% 12% 
Total 100• 100% 100% 100% 100• 100• 

lLas caracteristicas de esos mobi1iarios eran? 
Adecuados 10% 20% 10% 20% 30% 18% 
Inadecuados 60% 50% 80% 60% 60% 62% .. No existia 20% 20% o% O't 0% 8% 
No contesto 10% 1Ó% 10% 20% 10% 12% 
·~ot:a~ 100• 100• 100• 100% 100% 100% 

¿El luqar donde estudiaba er!? 
Muv amn o 10% 0% 0% 20% 0% 6% 
Poco amnlio 50% 80% 80% 60% 80% 70% 
Nada amplio 30% 10% 10% 20% 10% 16% 
Nn c'"'ntesto 10% 10% 10% 0% 10% 8% 
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

¿HUl>o necesidad de cambiar de luaar 6 local cara continuar estudiando? 
Muy frecuente 30% 40% 60% 50% 40% 44% 
Poco ~recuente 20% 40'!; 30% 50% 20% 32• 
Nada frecuente 40% 20% 10• 0• 0• 14• 
No cont:.esto 10• º"' O• O't •O• o• 
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Donde le hubiera austado estudiar? 
En una escuela 70% 90% 90% 70% 100% 84% 
En una casa 10% 0% 10% 20% 0% 8% 
Ceros 0% 0% 0% 0% 0% 0• 
No contesto 20% 10% O• 10% O• 8• 
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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SITUACION PERSONAL DEL ADULTO 

CUADRO No. VII 

GRUPO I GRUPO II GROPO III GROPO IV GRUPO V TOTAL 

1.como considera aue es usted? 
Timido 30% 25% 30% 20% 30% 30% 
Nervioso 50% 40% 70% 50% 60% 54% 
Inestabl.e 10% 10% 0% 'º"' n,. u 
No contesto 10% 15% 0% 20% 10% 10% 
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

1.Padace de alauna enfermedad de·tit>o? 
Visual 20% 50% 30% 50% 50% 40% 
Auditivo 10% 10% 10% 0% 10% 8* 
otros 30% 10% 0% 'º"' JO"' .. ~ 
No contesto 40% 30% 60% 40% 10% 36% 
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

1.oui rinalidad tuvo al inoorcorarse al circulo de estudio? 
superación per- 10% 60% 40% 90% 40% 48% 
sonal. 
Obtener un cer- 50% 20% 40% 10% 30% 30% 
tificado. 
Tener amiaos 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
Senti.rse entre- 30% 10% 10% 0% 20% 14% 
te-~~o. 

Por comnromiso 10% 10% 10% 0% 10% 8% 
Por vanidad 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
No contesto 0% 0% º"' n,. n,. n,. 
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

¿hUbo algún impedimento por parte de su esposo(a) o hijos para con-
tinuar estudiando? 
Si 50% 70% 80% 45% 40% 57% 
No 50% 30% 20% 55% 60% 43% 
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

¿Bintio pena ante la Sociedad para continuar estudiando? 
Si 80% 65% 70% 20% 15% 50* 

"º 20• 35• 30• 80• 85• 50• 
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

¿Tuvo aoeptaoi6n por parte del qrupo? 
Si 60% 70% 60* K~~ ,,. 
No 40% 30• 40• 15• 10• ¿•• 

Total 100% 100% 100%' 100% 100% 100% 
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Gráfica Ne. 1 

EDAD (POR TOTAL _DE GRUPOS) 

16~ 16i 
16 

11 
14~ 

1Z 
12~ 

11~ .. 
B~ B~ 

6~ 
5~ 

2~ 2~ 

2 4 5 6 7 B 9 10 11 

o o 

1) 15 - 17 Años 

2) 18 - 20 " 
3) 21 - 25 " 
4) 26 - 30 " 
5) 31 - 35 " 
6)·36 - 40 " 
7) 41 - 45 " 
B) 46 - so " 
9) 51 - 55 " 

10) 56 - 60 " 

11) 61 - 65 " 

Nota: En la gráfica se indica les porcentajes en tedas las edades y se se

ñalan les de mayor edad en la incorporación al sistema educativo. 
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Gráfica No. 2 

SEXO (HOl'IBRES-l'IUJERES) 

.. 60~ 

HOl'IBRES l'IUJERES 

E X o 

Nota: En la gráfica se indica el porcentaje de lB cantidad del 
tanto por ciento de sex~ ~~ ~ombres y mujeres. 



Gráfica No. 3 

o p e o E 

18 

16.2% 
u. 

l1 

lZ 

.. 
% 

3 

1) Desempleados. 

2) Vendedores ambulantes. 
3) Alba Riles. 
4) Sirvfantes(as). 
5) Ccsturercs(as). 

En esta gráfica se señala las cinco ocupaciones más altas en por
centajes de ·los adultos en los.cinco grupo~. 
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Gráfica No. 4 

ESTADO CIVIL 

58 

2 3 

1) SOLTEROS 
2) CASADOS 
3) UNION LIBRE 
4) DIVORCIADO 
5) VIUDO 

Se puede apreciar en la gráfica que el mayor porcentaje en el 

estado civil fue el de·ncasados 11 , por lo que demuestra que de 
alguna manera esta situación imosdÍa continuar con sus estudios.-
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Gráfica No. 5 

SITUACIOO DE CAPACl TAC ION EN EL ASESOR 

5 6 7 B 

1 ) Relación Asesor-Educando 

2) Capacidad para enseñar 

3) Puntualidad en las asesorías 

4) Constancia en las asesorias 

5) Estado emocional del asesor 

6) Ritmo de enseñanza 

?) Claridad en la enseñanza 

8) Otros recursos didácticas para enseñar 

En esta gráfica se observa el porcentaje mayor de ra capacitación en el asesor 

de todas las respuestas en todos los grupos, con esto se indica los resultados 

obtenidos en las preguntas aplicadas a las adultos de alguna manera dieron 

pauta a la deserción de los adultos. 
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Gráfica No. 6 

SITUACION ECONOMICA DEL ADULTO 
Poco tiempo 

Boi 

1 )· Se estudia y se trabaja a la vez 

2) Tiempo de dedicación al estudio 

3) Con respecto a la vivienda 

A) Dependencia económica 

5) Ingresos económicos 

6) Alimentación 

4 5 

En esta gráfica se observa el porcentaje mayor de la si tuadón economica 
de todas las respuestas en todos los grupos 1 con esto se indica los re-
sultados obtenidos en las preguntas aplicadas a los adultos que de algu
na manera dieron pauta a la deserción de los adultos. 
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Gráfica No. 7 

SITUACIDN DEL LOCAL O OEL ~LIGAR DONDE SE ESTUDIABA 

2 

1) Donde se estudiaba se tenia mesas, sillas, etc. 

2) Características físicas del lugar y mobiliarios. 

3) El lugar donde se estudiaba 

4) Necesidad de cambiar de lugar 

5) Donde le hubiera gustado estudiar, 

Escuela 
84~ 

En esta gráfica se observa el porcentaje mayor de la situación del local 
con esto se indica los resultados de las respuestas obtenidas de los a
dultos, que de alguna manera dieron pauta a la deserción escolar de los 
adultos. 
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Gráfica No. B 

SITUACION PERSONAL DEL ADULTO 

2 3 4 

1) Como se considera que es usted 

2) Padece de alguna enfermedad 

3) Finalidad por estudiar 

4) Impedimento por parte de la familia para estudiar 

5) Pena ante la sociedad 

6) Aceptación por parte del grupo 

5 

Aceptación 
73% 

En esta gráfica se observa el porcentaje mayor de la integración perso
nal a los círculos de estudio de los adultos, con esto se indica los -
resultados obtenidos en las respuestas aplicada~ a los adultos que de -
alguna manera dieron pauta para la deserción. 
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4.13 CAUSAS OUE ORIGI!!l\RON LA DESERCION 

.con base en los resulta dos obtenidos en la investigación que se 
realizo, se comprueba que de todos los porcentajes obtenidos en las 
respuestas que se captó de los desertores adultos, se menciona que el 
40% de la relación que guardaba el asesor can los educandos fue 
indiferente, que el 64% de los indicadores ag.regaron que el asesor no 
estaba bien preparado para ensefiar; que el 66% contestaron en cuanto 
a la puntualidad del asesor fue regular; el 62% respondieron que fue 
regular la asistencia del asesor a las clases; el estado emocional 
del asesor fue de 54% en nerviosismo al explicar el conocimiento; el 
ritmo de ensefianza fue rápida, el 62% sefialaron que el asesor tenla 
poca claridad al enseñar y el 57% que ünicamente se utilizaba el 
pizarrón o algo similar como recurso didáctico para impartir las 
asesor1as. 

Por tanto es de gran interés que el asesor tuvo demasiadas fa
llas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo que provoco la 
deserción de los adultos. 

En lo referente a lo económico del adulto. En cuanto a este 
factor se menciona que el 46% de las respuestas obtenidas se senala 
que los adultos estudiaban y trabajaban -a la vez; que el 60% 
indicaron tener poco tiempo de dedicación al estudio; el 44% 
mencionaron tener vivienda propia, que el 36% tenian una sustentación 
económica con hijos de 6 a más años de edad; que el 50% sus ingresos 
económicos eran de N$100.00 a N$150.00 mensuales; que el 20% 
afirmaron comer leche, carne y huevos dos veces a la semana. Por lo 
cu&l se sefiala que otro de los factores de deserción fue la 
econ6mica, que a la falta de recursos económicos los educandos 
tuvieron que verse en la necesidad de abandonar sus estudios antes 
que todo para poder subsistir como primera via de salida. 

En la situación del lugar donde los adultos recibian las clases 
se encentro que el 52% respondieron que por lo menos si se contaba 
con mesas, sillas, bancas correspondiente a los mobiliario, que el 
62% de las caracteristicas fisicas del lugar fueron inadecuadas, el 
70% comentaron que el lugar donde se estudiaba era poco amplio para 
un grupo o circulo de estudio, el 44% hubo necesidad de cambiar de 
lugar con frecuencia y finalmente se les pregunto en donde les 
hubiera gustado estudiar y el 84% concluyeron que en una escuela. 

En la situación personal de los adultos se observo que el 54% de 
los educandos se consideraron nerviosos ante sus estudios, el 40% 
mencionaron tener problemas visuales, la finalidad de estar dentro 
del sistema fue de superación personal en un 48%, en un 57% sefialaron 
que hubo impedimento por parte de su familia para continuar con sus 
estudios, el 50% agregaron tener pena ante la sociedad por enterarse 
que asistian a clases y finalmente el 73% mencionaron que si hubo 
aceptación por parte del grupo como integración al proceso educativo. 
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En lo que respecta a los problemas perSonales de los estudian
tes, se concluye que las enfermedades diversas como la agudeza vi
sual, del o1do, el cansancio fisico y el dec1inamiento. hormonal en 
ambos sexos, agregando la edad, son un impedimento para avanzar en 
sus asesor1as de estudio. En el otro caso, la pena ante.la sociedad 
y ante la propia familia del educando, incluyendo a los hijos y 
esposo(a) es definitivo en el abandono fisico del mismo. En mucho de 
los casos se encontró que los hijos y esposo(a), impidieron que los 
educandos continuaran estudiando, incluso hubo comentarios de que 
acudian a las asesor1as a escondidas de su propia familia, por lo 
tanto se dio la decisión de desertar de sus e~tudios. 

Por lo que se demuestra que estos resultados comprueban los 
supuestos te6ricos de la hipótesis que se plantearon en un primer 
momento, además de las variables y objetivos de cada uno de los 
factores. 
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A N E X O s 





C A P I T U L O QUINTO 

F I N A L I D A D E S 

5.1 CONCLUSIONES 

5.2 SUGERENCIAS 



s.1 e o N e L u s X o N E s 

En base a la investigación realizada y con la información 
obtenida se concluye que: 

La forma de enseflanza por parte del asesor, la carencia de 
utilizar otros recursos didá.cticos que le sirvan de apoyo, como 
lá.minas, ilustraciones, documentales entre otros para ampliar su 
acervo cultural del educando es ineficiente; además de la inestabili
dad emocional del quién imparte las asesorias es notoria; cabe 
sef\alar que generalmente la edad promedio de los asesores es de los 
15 hasta 24 afias de edad, Y es todavia más observable en los 
programas de educación primaria, la edad es de los 15 a 20 af\os y 
desde luego son adolescentes, que en su mayoría no tienen seriedad 
para la función que ellos desempeñan corno educadores, llámese 
prestador de servicio social, gratificados o voluntarios. Y en la 
medida que el asesor se involucra con el adulto, estos toman 
confianza con sus estudios, pero al cabo de un corto tiempo el 
educador deserta y es cuando el grupo se desanima a continuar 
estudiando, aunque en este caso se supla otro asesor, no es igual, 
por lo tanto terminan por desmotivarse y abandonan sus estudios de 
una manera definitiva. 

La situación del lugar donde se reciben las asesorias es 
inestable, ya que el I.N.E.A. desafortunadamente se apoya de lugares 
donde se permita el acceso para realizar este tipo de actividades 
educativas, como en domicilios del propio educando, instalaciones de 
comercios privados, de gobierno, como centros de salud, del I.M.s.s., 
I.s.s.s.T.E., etc., y por otra parte a pesar de que existe un acuerdo 
con las escuelas gubernamentales de primarias en turnos vespertinos y 
nocturnos con el I.N.E.A., del préstamo de las instalaciones de una 
manera permanente, estas no lo llevan a cabo. Es por lo tanto que el 
coordinador de zona se ve en la necesidad de ubicar a los grupos en 
domicilios del propio educando y en donde le sea posible. Es por eso 
que las clases terminan impartiendose en otros lugares que na cuentan 
con las caracter1sticas propias de una escuela, y esto en .la mayoría 
de los adultos genera una gran inseguridad hacia la legalidad de los 
estudios que se realizan con el sistema del I.N.E.A. 

Otro factor determinante es el económico; el educando se ve en 
la necesidad de abandonar de una manera definitiva sus estudios, dado 
que es responsable de el sustento económico de su familia, y en la 
mayoria de los casos el número de hijos es· de 3 a 5 personas que 
dependen del adulto, ya que es responsable dÍrecto de subsistencia de 
su hogar. En lo que respecta al trabajo que desempeñan, es variado, 
las distintas ocupaciones en todas los casos en cuanto al horario y 
distancia del lugar de labores en sus respectivos domicilios es una 
limitante para que el adulto se desmotive y deje de ir a sus clases, 
por lo que tiende a preferir su trabajo como fuente de vivir a 
continuar con sus estudios. 
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En lo que respecta a los problemas personales de los estudian
tes, se concluye que las enfermedades diversas como la agudeza vi
sual, del oído, el cansancio físico y el declinamiento hormonal en 
ambos sexos, agregando la edad, son un impedimento para avanzar en 
sus asesor!as de estudio. En el otro caso, la pena ante la sociedad 
y ante la propia familia del· educando, incluyendo a los hijos y 
esposo(a) es definitivo en el abandono físico del mismo. En mucho de 
los casos se encontró que los hijos y esposo(a), impidieron que los 
educandos continuaran estudiando, incluso hubo comentarios de que 
acudian a las asesorías a escondidas de su propia familia, por lo 
tanto se dio la decisión de desertar de sus estudios. 

Por lo que se demuestra que estos resultados comprueban los 
supuestos teóricos de la hipótesis que se plantearon en un primer 
momento, además de las variables y objetivos de cada uno de los 
factores. 
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s.2 B u G E R E N e I A B 

Los problemas principales detectados en la investigación de la 
deserción de los adultos fueron diversos, por lo que se mencionaran 
las siguientes sugerencias: 

El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, debe de 
funcionar de la siguiente manera, que se capaciten a las personas que 
fungen como asesores: prestadores de servicio social, voluntarios y 
gratificados, con quince dias de anticipación minimamente para 
enfrentar de una manera exitosa la labor educativa, didáctica y 
emocional, para mantener una buena relación humana con los educandos, 
además de aplicarles un pequefio examen como resultado de la capacita
ción. otra sugerencia es que de 10 personas que el asesor atienda, 
por lo menos 6 estén en proceSo de obtener· su certificado de edu
cación primaria para que se les pueda otorgar su carta de liberación 
social en el caso del estudiante, para el asesor que recibe una 
gratificación el criterio sea el mismo, sólo que la estimulación eco
nómica que reciben actualmente se aumente para insentivar al asesor 
en su labor que desempefia. 

Cabe sefialar también que las gratificaciones economicas del 
I.N.E.A., son raquiticas y no estimulan en gran medida la labor 
educativa del asesor; por lo que se sugiere que se aumente en una 
cantidad conciente, de la labor educativa que se desempefia, es decir 
que el presupuesto destinado a la educación para adultos fuera 
razonable y eficaz. 

Es importante sefialar que los estimulas económicos llegan hasta 
después de 6 meses de que se comienza a trabajar con los adultos, 
esto da como resultado que existe también deserción por parte de los 
asesores, porque se piensa que no existe seriedad en la Institución; 
por lo tanto el I.N.E.A., conjuntamente con la Secretaria de 
Educación Pública tendria que hacer fuerza para que el Patronato de 
Fomento Educativo agilice la llegada de las· gratificaciones ya que 
con esta situación se le daria mayor seriedad a la educación 
extraescolar, por parte del asesor como también de la propia 
comunidad. 

Luego entonces para los lugares donde se imparten las asesorías, 
se propone establecer un convenio estricto por parte del I.N.E.A., 
conjuntamente con las autoridades estatales y municipales encargadas 
de la educación para adultos, de sancionar a los directivos con 
multas económicas a todo aquello que se niegen a prestar las 
instalaciones, esto se har1a bajo oficios con sus debidos sellos y 
firmas que avalen el convenio, esto también ·funcionaría mediante una 
información que se de a conocer por via radiofónica y televisiva bajo 
el respaldo de la Secretaria de Educación Pública y con decreto 
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presidencial para que en la práctica se le de·un poco más de seriedad 
a la labor educativa de adultos, que d1a con día lo exige y requiere. 

Estos acuerdos se harian con todo tipo de escuelas que estén en 
posibilidad de hacerlo como Primarias, secundarias, Telesecundarias, 
Preparatorias, Universidades, incluyendo escuelas privadas de todos 
los niveles para el préstamo de las aulas que no estén en servicio y 
que se puedan utilizar para tal efecto, para ubicar a los grupos 
formados por adultos. Si fuera necesario que los educandos se les 
pida una cooperación minima mensual para el mantenimiento de las 
instalaciones, y con esto no tengan la necesidad de estudiar en 
domicilios con caracter1sticas inadecuadas e inestables que solo 
generan deserción. Cabe señalar que desafortunadamente existe un sin 
número de escuelas que no utilizan sus instalaciones y más aün en las 
tardes, que es un horario adecuado en la mayor1a de las necesidades 
de los adultos, por diversas labores que estos realizan. 

Y estas escuelas que acaten los acuerdos gubernamentales se les 
insentive con diplomas, medallas, etc., para que estas continüen 
reforzando su actitud positiva hacia la comuqidad. 

Por lo que se refiere a la situación económica, se propone que 
el I.N.E.A. promueva cursos de asesoramiento los días sábados, 
domingos y d1as festivos, con las personas que no puedan asistir 
entre semana por cuestiones de trabajo, que además mantenga un 
horario estable para enseftar a los adultos, y que en el caso de los 
prestadores de servicio social se compruebe can resultados reales la 
atención que se les de a los educandos, ya que estas personas no 
pueden participar en las sesiones diarias por sus obligaciones 
laborales. 

Al igual que para los problemas personales de los educandos se 
propone que también se establezca un programa sabatino en horarios de 
acorde a las necesidades de los mismos, en sus propios domicilios 
porque existen adultos que no pueden acudir por enfermedades o bien 
por cuestiones personales, que por lo menas el ntímero de educandos 
que el asesor atienda, sea de 5 personas. Esto se baria con la 
finalidad de darle apoyo personal, moral, confianza al adulto y no 
tengan la opción de abandonar sus estudios una vez que se incorporen 
a los circulas de estudio, además de que para el I.N.E.A., no sean 
perdidas económicas o financieras que repercuten en la educación para 
adultos. 

Estas son algunas alternativas o sugerencias que se. proponen 
para evitar la deserción en la Educación para Adultos, esto se hace 
con la finalidad de darle la seriedad y firmeza al I.N.E.A. además de 
reforzar cada uno de los programas que se imparten en este sistema 
educativo. 

ESU 
SALIR 
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UNIVERBIDJU> NACIONAL AUTONOMA DE KEXICO 
11 ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES ARAGON 11 

INVESTIGACION DE CAMPb 

No._·------

Domicilio: Fecha ____ _ 

1.- Edad: ____ _ 2.- Sexo 
"'F"em"e.,._,,.n.,.in_o __ 

Estado civil 
Masculino Soltero(a) -

casado(a) -
Viudo (a) --
Divorciado (a)_ 

SITUACION DE CAPACITACION EN EL ASESOR 

3.- ¿Como fue su relación personal como alumno, con su asesor? 
Agradable____ Indiferente____ Desagradable 

4.- ¿considero que el asesor estaba capacitado para ensefiar? 
Muy bien Poco____ Nada ___ _ 

s.- ¿El asesor llegaba puntual a sus clases? 
Siempre Regularmente Nunca 

6.- ¿El asesor fue constante en dar sus clase
0

s? 

Siempre Regularmente Nunca 

1.- ¿El estado emocional del asesor, hacia el grupo fué? 

De seguridad ___ De nerviosismo ___ De inseguridad __ _ 

s.- ¿El ritmo de ensefianza por parte del asesor hacia el grupo fué? 

Adecuada____ Acelerada Lenta ___ _ 

9.-¿Entendia con claridad, lo que ensefiaba el asesor? 
Muy bien____ Poco Nada ____ _ 

10.-¿A parte de los libros, que otro recurso utilizaba para ensefiar 

el asesor? 
Pizarrón. ____ _ Transparencias __ . __ Ninguno ____ _ 
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BIT!!l\CIOH DEL LOCAL 

1.- ¿El lugar donde usted estudiaba era? 

En una escuela ____ _ En una casa ___ _ otros ____ _ 

2. - ¿Considero que el lugar donde estudiaba era el adecuado para 

recibir las asesorías? 
Muy adecuado ___ Poco adecuado ___ Nada Adecuado ___ _ 

3.- ¿El lugar donde estudiaba contaba con: pupitres, mesas, sillas, 
etc.? 
si ___ _ No ___ _ otros ___ _ 

4.- ¿Las caracter1sticas de esos mobiliarios eran? 
Adecuados __ _ Inadecuados___ No existía __ _ 

5.- ¿El lugar donde estudiaba era? 
Muy amplio____ Poco amplio___ Nada amplio __ _ 

6. - ¿Hubo necesidad de cambiar de lugar 6 local para continuar 
estudiando? 

Muy frecuente ___ Poco frecuente___ Nada frecuente 

1.- ¿Donde le hubiera gustado estudiar mejor? 

En una escuela ___ _ En una casa___ otros _____ _ 

a.- ¿Qué fue lo que le desagrado del lugar donde estudiaba? 

El ·ruido____ Los mobiliarios__ Las caracter!sticas 

del lugar -----
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BITUACION ECONOHICA 

1.- ¿A parte de que usted estudiaba, también trabajaba? 
Siempre. _______ Regularmente ______ Nunca ______ _ 

2.- ¿En caso de trabajar, que tiempo le dedicaba al estudio? 

Mucho tiempo ____ Poco tiempo ___ No habia tiempo 

3.- ¿La casa donde usted vive es? 

Propia Prestada 

4.- ¿Cu6ntas personas menores de 18 afies, dependen de usted economi

camente? 

De 1 a 3 ------ De 4 a 6 

5.- ¿A cuánto asciende sus ingresos mensuales en su casa? 

De N$ 100.00 a N$150.00 -----

De 200.00 a 400.00 -----

De 500.00 a soo.oo ------
De 1000.00 a más 

No contesto 

6.- ¿sus alimentos es de: carne, leche, huevos, y frutas? 

3 veces al d1a. _________ _ 

2 veces al dia ----------
1 vez al dia 

2 veces a la semana 

1 vez a la semana 

Nunca 
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SITDACION PERSONAL 

1. - ¿Se sentia apenado, de pensar que sus familiares 6 vecinos 
estaban enterados de su asistencia a laS clases? 
Mucho ___ _ Poco ___ _ Nada ____ _ 

2.- ¿Hubo alg6n impedimento para continuar estudiando por parte de? 
Su esposo(a)___ Hijo(a)___ otros ____ _ 

3. - ¿Cuando se incorporo al circulo de estudio, fue aceptado por 
parte del grupo? 
Mucho ___ _ Poco ____ _ Nada ____ _ 

4. - ¿El ambiente que se percibía con sus compai'íeros del circulo de 

estudio fué? 
Arm6nico __ _ Apático __ _ Indiferente __ _ 

5.- ¿C6mo considera que es usted? 

Timido Nervioso ____ _ Inestable ___ _ 

6.- ¿Padece de alguna enfermedad de tipo? 
Visual____ Auditivo ____ _ Otro _____ _ 

7.- ¿Qué finalidad tuvo al incorporarse al circulo de estudio? 
Superación personal __ Obtener el certificado para trabajar~ 
Tener amigos __ _ Sentirse entretenido ___ _ 

Por compromiso __ _ Por vanidad ___ _ 
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