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INTRODUCCIÓN. 

La presente propuesta surge a partir de mi conocimiento empírico dentro del Instituto 

Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), institución encargada de combatir el 

rezago educativo en México. El INEA brinda un servicio educativo a personas mayores 

de 15 años o más, que por diferentes causas no han podido realizar o suspendieron sus 

estudios de nivel básico. Haciendo participes a los siguientes actores dentro del proceso 

de enseñanza y aprendizaje;  

 Jóvenes mayores de 15 años y adultos (educandos a los que se les ofrece el 

servicio educativo),  

 El asesor educativo (siendo los/as encargados de ayudar, guiar, enseñar, 

aconsejar al educando en la resolución de sus módulos educativos, los cuales 

deben de contestar para posteriormente realizar los exámenes correspondientes).  

Mi experiencia comienza en el año 2009, ya que me acerque a la Coordinación de Zona 

14 del INEA, correspondiente a la Delegación de Tlalpan  ubicada en: Periférico Sur. 

Núm. 5290, Col. Isidro Fabela. Con el objetivo de acreditar el servicio social de 120 horas, 

correspondiente a una Opción Técnica de Contabilidad y Administración de la Escuela 

Nacional Preparatoria 5 “José Vasconcelos”. En la Coordinación de Zona 14 me 

canalizaron a 2 círculos de  estudio, el primero ubicado en; calle de San Marcos Núm. 

92, Centro de Tlalpan, dentro de una casa hogar para niñas llamado “La Santísima 

Trinidad”, y el segundo en el centro comunitario de la Col. Magdalena Petlacalco ubicado 

en la avenida México-Ajusco. En ambos círculos de estudio realice labores 

administrativas, pero también tuve la oportunidad de participar como asesora educativa. 

Posteriormente en el año 2012 ya inscrita en la Licenciatura de Pedagogía en la 

asignatura de Identidad y Vinculación Profesional I y II realice una Práctica Profesional, 

con la finalidad de conocer áreas de inserción laboral y la elaboración de un diagnostico 

pedagógico. Recurrí nuevamente al INEA y en la Coordinación de Zona 14 Tlalpan, me 

canalizan a 2 diferentes círculos de estudio, el primero ubicado en la subdelegación de 

San Andrés Totoltepec, calle Reforma Núm. 22 y el segundo ubicado en Carretera 

Federal a Cuernavaca  km 19 ½, dentro de la plaza comunitaria de San Pedro Mártir.  
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Experiencias que me permitieron conocer: la forma de trabajo en la que se organizan 

diferentes círculos de estudio, metodologías de enseñanza de diferentes asesores 

educativos, recursos e instalaciones con los que cuenta el INEA en la delegación de 

Tlalpan zona sur y la diversidad de características que pueden tener los educandos que 

asisten a esta institución. 

Las personas que deciden incorporarse en el INEA para acreditar su primaria y/o 

secundaria, trabajan con el Modelo Educativo para la Vida y el Trabajo (MEVyT), dicho 

modelo se encuentra sustentado en los siguientes Ejes temáticos: 

 Ciencias,  

 Matemáticas,  

 Lengua y comunicación,  

 Cultura ciudadana, 

 Familia, 

 Jóvenes, 

 Trabajo salud y ambiente, 

 Alfabetización tecnológica. 

Los ejes temáticos son  las diversas áreas de conocimiento que el educando deberá de 

adquirir para certificar en esta modalidad abierta. Para abordar los Ejes temáticos el 

currículo se estructura a partir de niveles (inicial, intermedio y avanzado) apoyados por 

módulos educativos que son su material de estudio (contienen libro del educando, guía 

para el asesor educativo, y dependiendo del Eje temático, material didáctico de apoyo 

para complementar el aprendizaje). Los cuales el educando deberá contestar para 

posteriormente realizar un examen con el que se evaluara si acredita o no el módulo.  

En el INEA se ofrece el servicio de asesorías educativas en lugares llamados “círculos 

de estudio” y “plazas comunitarias”. Localizados en espacios públicos o privados a los 

que recurren los educandos para tener un lugar físico en el que pueden estudiar sus 

módulos educativos, leer, compartir opiniones, exponer sus dudas ante el asesor 

educativo, convivir y así contar con la posibilidad de poder interactuar y relacionarse con 

más educandos en situaciones similares. 
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El asesor es una figura encargada de guiar, cuidar, dirigir, evaluar el proceso de 

formación educativa del educando, apoyado del contenido de los diversos módulos 

educativos del MEVyT. Los asesores educativos tienen diversas funciones a cumplir: 

 Recepción de documentación de educandos de ingreso. 

 Revisar el proceso de los educandos que asisten a  asesorías. 

 Antes de que algún educando realice un examen revisa que los libros estén bien 

contestados y firma la hoja de avances del módulo correspondiente. 

 Encargado de los proceso de enseñanza y de aprendizaje del educando. 

 Encargado de motivar a los educandos. 

 Debe manejar los saberes teóricos, prácticos y éticos que le faciliten su labor 

docente. 

 Encargado de recurrir a técnicas de aprendizaje. 

La presente propuesta se encuentra fundamentada en mi experiencia y observación  

dentro de los círculos de estudio mencionados en diferentes etapas de mi formación 

académica. Estando de acuerdo con García & Sánchez (2000):  

La construcción del conocimiento significa la capacidad permanente de aprender que 
el conocimiento puede ser fruto de experiencias vitales, de procesos formales de 
enseñanza, de experiencias sociales- relación con los “otros”- que necesita para 
desencadenar los procesos de construcción y reconstrucción de conocimientos. (p.18) 

Siendo el conocimiento empírico el factor que permitió la construcción de esquemas 

representativos que sirvieron para interpretar, dar sentido, significado a los objetos y 

circunstancias de la realidad analizada, que dieron pie para elaboración de un material 

didáctico dedicado a los asesores educativos del INEA.  

Considero como punto clave la participación, la formación y esfuerzo de los asesores 

educativos en los procesos de enseñanza y aprendizaje que se realizan en los círculos 

de estudio y plazas comunitarias de esta institución. 

Dentro de los círculos de estudio encontré que los asesores se enfrenta a grupos 

heterogéneos1 los catalogo así, porque se integran de educandos con características 

                                                           
1 Se entiende  por heterogéneo a un conjunto compuesto por partes de distinta naturaleza.  
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diferentes que van desde; social, económico, edad, sexo, nivel educativo, módulos que 

se encuentran resolviendo, deficiencias educativas, problemas de aprendizaje, etc. El 

educando avanza de acuerdo a  sus necesidades y al tiempo que dedica a su estudio.  

Por lo que la demanda de asesoría se da a partir de las necesidades de cada educando, 

dificultando la tarea del asesor educativo, ya que no puede impartir una clase de forma 

tradicional, llevándolo a fraccionar su tiempo para asesorar a todos los educandos que 

asistan al círculo de estudio, teniendo en cuenta que se encuentran estudiando diferentes 

módulos y avanzan a diferentes ritmos. Trayendo como consecuencia que el asesor 

educativo no pueda organizar una asesoría con anticipación, ya que se enfrenta a 

diferentes requerimientos,  por ejemplo;  que los educandos puedan ser o no constantes 

en su estudio, que tengan problemas de aprendizaje, que traigan lagunas de contenidos 

que deberían de manejar para el nivel educativo al que se insertan, etc., circunstancias 

que debe de solucionar y/o proporcionar las bases para afrontar los retos que se 

presenten en el momento que el educando requiera apoyo en diversos temas y áreas de 

conocimiento de los módulos educativos. 

Con base en mi experiencia puedo afirmar que el asesor educativo tiene a su cargo una 

gran tarea, ya que esté debe de cubrir las necesidades educativas dentro de los círculos 

de estudio y responder con pertinencia para guiar el aprendizaje de los educandos. 

Dentro de los círculos de estudio existen diversas  necesidades educativas, pero la 

detonante del presente trabajo, está focalizada en el caso de las matemáticas, ya que 

muchas veces los asesores no cuentan con una formación sólida y/o adecuada en esta 

área, existiendo problemas por parte de los asesores para enseñar y asesorar en el caso 

específico del nivel avanzado del Eje temático de matemáticas del currículo del MEVyT. 

Cuando el asesor educativo  no cumple con uno de objetivos que es la de facilitar, orientar 

al educando en su conocimiento, se ve reflejado al no acreditar el módulo correspondiente 

a matemáticas del nivel avanzado, deteniéndolos sin poder avanzar para concluir y 

obtener su certificado de secundaria (una adecuada o mala asesoría, no es el único factor 

que influye en la reprobación de dichos módulos, también intervienen otras variables). La 

consecuencia de que un educando repruebe varias veces el mismo módulo puede 
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propiciar a que abandone nuevamente sus estudios. Lo que  impide el logro de objetivos 

del programa educativo que plantea el INEA. 

Los asesores educativos se enfrentan a la problemática de que no cuentan con una 

formación sólida en las matemáticas, no son formados para ser docentes, es decir; sólo 

los ve la institución como una guía para el educando, que en su calidad de voluntarios, el 

instituto acepta como asesor educativo a cualquier persona que quiera brindar y apoyar 

a otros en su educación. Solicitando como requisito mínimo el nivel de bachillerato para 

poder formar parte de los asesores educativos que ayudan en esta noble labor.  

Este trabajo busca responder a una de las necesidades a las que se enfrenta la formación 

del asesor educativo del INEA específicamente durante su práctica educativa en el Eje 

temático de matemáticas. Una de las iniciativas de elección de esta área, es porque al 

momento de asesorar dichos  módulos se presentan retos intelectuales no solo para el 

educando, también para el asesor. Llegando a ser para algunos asesores un orgullo, pero 

para otros significa un gran reto manipular y explicar temas de los módulos avanzados 

de matemáticas.  

La intención es la elaboración de un material didáctico de apoyo para el asesor educativo, 

específicamente en el Eje temático de matemáticas, que resuelva algunas de las 

necesidades educativas durante una asesoría correspondiente a los módulos de 

Fracciones y porcentajes, Información y gráficas y Operaciones Avanzadas, módulos 

detectados con mayor demanda de educandos que no acreditan los exámenes en la 

primera vez que los presentan, representando alto índice de educandos que requieren 

apoyo en asesorías.  

Con respecto a mi experiencia el módulo de Operaciones Avanzadas debido a la 

complejidad de su contenido lo puedo catalogar cómo uno de los módulos que implican 

mayor atención por parte del asesor para su resolución y revisión.  

Por tal motivo, la finalidad de este trabajo es apoyar a los asesores educativos en cuanto 

a los métodos de enseñanza y estrategias de aprendizaje en matemáticas  que pueden 

emplear en su práctica educativa, para que cuenten con una formación sólida y pertinente 

que concuerde con el modelo educativo de la institución. 
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Los educandos se beneficiaran, ya que tendrán la información oportuna y requerida para 

la comprensión y solución de su módulo educativo de nivel avanzado del Eje temático de 

matemáticas y posteriormente, poder acreditar los exámenes correspondientes. Y así  dar 

pie a que el servicio que se brinde dentro de los círculos de estudio cuente con una 

calidad educativa que favorezca la reputación del instituto y tenga elementos innovadores 

y a la vanguardia para combatir el rezago educativo al que se enfrenta nuestra sociedad 

en la actualidad.  

Identifique que el aprendizaje de las matemáticas en este nivel, es influenciado por las 

formas metódicas de abordar el contenido por parte de los asesores,  lo que no sólo 

implica que el asesor educativo no sabe cómo enseñar matemáticas, o tal vez sí, pero la 

mayoría de ellos cuenta con  dificultades para abordar esta área, y no precisamente 

quiere decir que no conozcan el contenido, ya que en algún momento de su formación 

académica debió haberlo aprendido, pero esto no significa que manejen al cien por ciento 

formulas y procedimientos para resolver problemas del contenido matemático, por 

ejemplo; del módulo de Operaciones Avanzadas  puedan  dar una respuesta oportuna y 

justificada en procedimientos de resolución de problemas algebraicos, que 

posteriormente podrá aplicar el educando en la vida cotidiana. 

Lo que nos lleva a que el asesor educativo muchas veces no sabe cómo explicar  los  

procedimientos y cae en errores en la resolución de ejercicios y problemas, y cuándo lo 

hace, la forma de explicarlos no es la adecuada, o que en el momento que tiene que 

explicar algún tema “se le olviden”2 procedimientos complejos, las formulas, conceptos 

que son base de la resolución de problemas y ejercicios que contienen los módulos. 

Este problema del “olvido” se presenta por un problema epistemológico (episteme, saber. 

Alude, en general aun tipo de saber que, a su vez, presupone una cierta idea de realidad) 

de  parte del asesor  lo  que recae en el educando en el momento que este explica algún 

tema de matemáticas. Por lo que el asesor sin darse cuenta  en ciertas ocasiones cuando 

no está seguro de algún procedimiento o formula, el trata de explicarlo como puede, 

                                                           
2  Cabe aclarar que si hay asesores educativos dentro del INEA que si  cuentan  con una formación educativa sólida 

en el área de las matemáticas, pero es porque lo sustenta su formación académica personal y no la formación que el 
INEA brinda a sus asesores. 
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cayendo en uno o varios errores de procedimientos o técnicas de explicación de su 

método de resolución de problemas, lo que provoca uno o varios errores en las 

explicaciones dentro de sus asesorías y trae como consecuencia en el educando; el mal 

manejo de fórmulas, conceptos y aplicación de estrategias para la resolución de 

problemas matemáticos, que se verá reflejado cuando el educando no resuelva ciertos 

ejercicios, problemas que requieren cierta metodología y estructura para su solución, 

provocando en él diversos factores; frustración por no poder resolver ejercicios 

matemáticos, reprobar el examen, generar en él un sentimiento de negación o  disgusto 

a las matemáticas porque sentirá que son complicadas.  

El propósito de elaborar una Guía didáctica de matemáticas para el asesor educativo del 

INEA-MEVyT  es que cuente con los elementos, procedimientos didácticos y pedagógicos 

que auxilien y apoyen la práctica educativa de los asesores para que puedan organizar 

mejor una asesoría, conozcan y cuenten con las bases teóricas matemáticas en cuanto 

a los contenidos curriculares que maneja el modelo educativo del INEA.  

El presente trabajo se encuentra estructurado en capítulos tal y como a continuación se 

indica: 

En el primer capítulo se da una breve introducción al contexto en el que se ha 

desarrollado la educación de adultos en México, conociendo datos estadísticos de la 

realidad en cuanto al rezago educativo delimitándolo a la zona de la delegación de 

Tlalpan en el Distrito Federal. También se dedica un espacio para conocer a la disciplina 

encargada de la educación para adultos que es la andragogía con la finalidad de conocer 

los factores que intervienen en el aprendizaje de los adultos. 

En el segundo capítulo se hace referencia al marco institucional del INEA con la finalidad 

de contextualizar la importancia de esta institución y cómo trabaja desde lo administrativo 

para brindar su servicio. Lo que implica el proceso educativo en un sistema abierto y la 

obtención del certificado, también se describe la estructura del modelo educativo para 

que la propuesta se encuentre fundamentada bajo los parámetros que el instituto ofrece.  
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En el capítulo tercero explico mi experiencia administrativa y educativa, exponiendo el 

proceso que utilicé para problematizar e identificar el problema educativo de la 

enseñanza de las matemáticas dentro de diferentes círculos de estudio del INEA. 

El capítulo cuarto corresponde a la propuesta pedagógica  con el título de: Guía didáctica 

de matemáticas para el asesor educativo del INEA-MEVyT, que corresponde a la meta 

de este trabajo. 

Las conclusiones a las que se llegaron en este trabajo se presentan al término del mismo. 
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1.CAPÍTULO I. LA EDUCACIÓN DE ADULTOS.  

En el presente capítulo se encuentra un breve análisis de factores en los que se ha 

envuelto la educación de adultos en México y cómo directa o indirectamente afectan 

ciertos sectores de la sociedad ante los cambios tecnológicos, sociales, económicos y 

políticos por los que ha atravesado históricamente. Mencionando las características 

peculiares de las que ha tomado forma la modalidad abierta en nivel básico de educación 

de adultos, así como el surgimiento del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos 

(INEA) institución encargada de combatir el rezago educativo mexicano. Posteriormente 

ofrezco algunos datos estadísticos nacionales del  rezago educativo, para dar 

introducción a la andragogía como disciplina encargada de la educación del adulto, con 

la finalidad de conocer cómo es que se debe de tratar con la población objetivo que 

atiende el INEA en materia de educación. 

1.1 Factores en los que se envuelve la educación en México. 

El derecho a la educación no se satisface solamente con el acceso 
y la permanencia en las escuelas; se cumple, efectivamente, 
cuando los alumnos logran aprendizajes significativos útiles para 
su vida diaria, es decir, cuando se ofrece una educación de buena 
calidad y con pertinencia cultural y laboral para toda la población.  

 José Narro Robles  

El gobierno mexicano a lo largo de su historia se ha encargado de asignarle a la 

educación un valor social importante, ya sea como garantía de la democracia, del 

crecimiento económico, o de la reproducción del orden social. Apostando a la educación 

como el medio para incrementar opciones de trabajo, al cuidado de la salud, la nutrición, 

etc., para garantizar el bienestar de los ciudadanos, para ejercer mejor los derechos 

civiles y políticos. Marcado entonces cómo el mecanismo prioritario de superación de la 

pobreza. Compartiendo esta perspectiva con organismos internacionales como la 

UNESCO & CEPAL (2005) “Mayor educación permite una mayor movilidad socio-

ocupacional ascendente de quienes egresan del sistema educativo. A mayor nivel de 

educación formal, menor es la probabilidad de ser pobre o caer en la pobreza como las 

causas estructurales que la producen.” 
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Concepciones que dan un peso importante y significativo a la educación en el discurso, 

pero, en la realidad para sus propuestas no se preocupan por ver y conocer las aristas, 

caras y perspectivas de los problemas que implica que no todos tengan acceso, 

cobertura, calidad y eficacia en la educación. Dichas concepciones nos dirigen a pensar 

que mientras más educación tengas es mejor la calidad de vida de las personas, ya que, 

nos enfrentamos a una época  dónde la tecnología es indispensable, los cambios a los 

que nos enfrentamos demanda altos índices para mejorar y satisfacer las necesidades 

de la sociedad.  

La concepción de educación debe de ir más allá y responder no sólo a alcanzar una serie 

de satisfacciones personales, sino superar y enfrentarnos a las rápidas trasformaciones 

una “globalización salvaje”3 donde se hace evidente las insuficientes oportunidades de 

acceso a la educación, “las diferencias de calidad de las ocupaciones de formación para 

cada sector social, la mala distribución territorial de los servicios escolares y ambientes 

de estímulo cultural pobres” (Narro, Barzana García, & Martuscelli Quintana, 2012) que 

dejan como regalo que la educación sea de menor calidad afectando a los más pobres, 

quitándoles la oportunidad a ciertos sectores de la población de un desarrollo integro, 

representando a la población que se encuentra en un estatus de marginalidad 

(considerada como el status de limitación en que viven algunos sectores de la población 

cuya existencia se caracteriza por la imposibilidad de ejercer su derecho a utilizar un 

conjunto de servicios sociales como: vivienda, educación, información, participación en 

las decisiones colectivas y correlativamente a la imposibilidad del uso de estos servicios). 

El estado como garante de los derechos se ha comprometido a que la educación como 

bien público debe de asegurar y promover el acceso del derecho a la educación en todos 

los miembros de la sociedad. Lo que nos permite  hablar de educación para los adultos.  

En nuestros días hablar de educación de personas jóvenes y adultas cobra cierta 

urgencia en nuestra sociedad ya que se encuentran inmersos diversos factores que 

directa o indirectamente afectan y han fomentado el rezago educativo, entonces en este 

                                                           
3 “Globalización salvaje” es un término empleado por aquellos que no han recibido beneficios y en cambio le 
adjudican sus problemas socioeconómicos, su desempleo, y su marginación cultural.  
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trabajo hablar de educación para jóvenes y adultos significa proporcionar este servicio a 

personas que no han concluido por diversas causas su educación básica. 

Retomando la perspectiva anterior que se tiene de la educación, se puede decir que 

existe una brecha importante que nos ha dejado como regalo la diferencia que existe 

entre los pobres y ricos. Estando de acuerdo con lo que dice (Ayazanoa & Bosco, 1894, 

pp. 14-17) “La deserción escolar es un indicador de la marginalidad”, por ello puede 

afirmarse que la marginalidad contribuye a que aumente la deserción escolar, así como 

también es causa de muchos otros efectos como: mortalidad infantil, desnutrición, 

delincuencia, narcotráfico, prostitución, entre otros problemas que se suman a la 

deserción escolar, que posteriormente en materia educativa los que dejan de asistir a la 

escuela se convierten en la población catalogada cómo rezago educativo. 

Definiremos a la “deserción escolar” cómo el “fenómeno por el cual un conjunto de 

alumnos abandonan las actividades escolares de un tipo de educación, sin completar el 

ciclo o nivel” (Ayazanoa & Bosco, 1894 p. 10), donde se marcan definitoriamente la 

calidad de vida entre los sectores beneficiados por el sistema y la mayoría personas que 

no han sido beneficiados enfrentándose a diferentes carencias sociales y educativas, 

según va marcada la localidad.  

Es aquí donde concuerdo con Sylvia Schmelkes (1994) cuando dice: 

La Educación no elimina la pobreza, ni es capaz, por si misma, de modificar las 
condiciones de forma tal que existan posibilidades sostenidas de desarrollo 
económico, bienestar social y crecimiento personal y comunitario. Sin embargo, ningún 
proceso de transformación y desarrollo podrá aspirar a lograr su potencial si sus actos 
principales, los beneficiarios de dichos procesos, están despropósitos de información 
y carecen de los conocimientos, habilidades, actitudes y valores que les permitan 
hacerlos suyos y participar activamente en su orientación y derrotero4. 

Porque sin la educación la ignorancia toma la delantera y esto implica que la población 

se convierta en presa fácil de manipulación por parte de intereses ajenos de quienes 

buscan obtener ganancias con el trabajo de otras personas, dónde se verá deficiente 

sostener un proceso de desarrollo ya que la dependencia será respecto a iniciativas 

                                                           
4 Derrotero se utiliza en términos de navegación para indicar el rumbo señalado, el camino tomado para lograr un 
fin propuesto.  
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externas que no benefician a toda la sociedad, excluyendo algunos sectores afectándolos 

económicamente, socialmente, culturalmente, etc,. “Si la población no está educada, será 

difícil que los procesos de transformación externa repercutan en un desarrollo personal y 

comunitario creciente sostenible. Así, la educación  por sí sola no causa el desarrollo, 

pero sin la educación no hay desarrollo posible.” (Schmelkes, Campesinos e Indigenas 

en América Latina: sus exigencias educativas, 1994).  

Lamentablemente nos enfrentamos a desigualdades e injusticias que provocan un 

gobierno inestable y en consecuencia, un clima poco propicio para el crecimiento de toda 

la sociedad. Siendo fundamental insistir en fomentar la igualdad y equidad en la 

educación, la primera consistiendo en otorgar las mismas oportunidades de estudio a 

todos, sin discriminación de ninguna especie; y la equidad, por su parte, significa “contar 

con una oferta educativa amplia, diversificada y pertinente, es decir, que atienda las 

necesidades de aprendizaje de las personas y sus comunidades” (Narro, et, al., 2012). 

En este escenario, la Educación de Adultos no puede sino emprender una tarea que debe 

considerar revisión y diseño de nuevas estrategias para enfrentar múltiples desafíos que 

debe acometer para responder con eficiencia y eficacia a las demandas que se le 

presenta al adulto de hoy, entre ellos los temas que corresponden a: capacitación para 

el trabajo, educación ambiental, educación ciudadana y educación básica formal.  

1.1.1 Educación para adultos.  

Se considerara lo que la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura establece respecto a  educación para adultos (OEI, 

2000): “Se encuentra destinada a personas mayores de 15 años que no han cursado la 

educación básica y comprende la alfabetización, la educación primaria, educación 

secundaria y la capacitación para el trabajo, principalmente a través de sistemas 

educativos semiescolarizados y abiertos” (p.14). Por lo tanto llamaremos educación para 

adultos a la que se brinda a un sector de la sociedad que concurre a los centros, con el 

fin de iniciar, continuar y terminar su proceso de desarrollo  o persiguiendo múltiples fines 

u objetivos; por tanto, este tipo de educación está dirigida a una población con 

características, estructuras e intereses propios.  
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La definición que el INEA contempla para llevar a cabo su labor en México se encuentra 

respaldada por la Ley General de Educación ( LGE. Artículo 43, Capitulo IV del proceso 

educativo. Sección 1.- De los tipos y modalidades de educación. (13-07-1993), Artículo 

reformado DOF 02.-06-2006. 28-01-2011) dónde establece que: 

La educación para adultos está destinada a individuos de quince años o más que no 
hayan cursado o concluido la educación primaria y secundaria, así como de formación 
para el trabajo, con las particularidades adecuadas a dicha población. Esta educación 
se apoyará en la participación y la solidaridad social (p. 19). 

La educación para adultos en México se inclina por la importancia de crear oportunidades 

educativas para la población joven y adulta atendiendo a aquellos que no asistieron a la 

escuela en la edad escolar o que tuvieron que abandonarla de manera prematura. Por lo 

que se dedicara un breve espacio para conocer el contexto histórico en el que se ha 

desenvuelto la educación de adultos en México, así como datos del rezago educativo al 

que se enfrenta la sociedad mexicana en la actualidad. 

La educación para el adulto en términos pedagógicos debe de partir de las necesidades 

y características específicas de los mismos, de personal calificado para atenderlos, sin 

dejar de lado el seguimiento del proceso educativo del educando desde el ingreso hasta 

el egreso, para que su formación sea completa. Por lo que también se hablara respecto 

a la andragogía disciplina encargada de la educación del adulto. 

1.2 Contexto histórico de la educación de adultos en México. 

A nivel internacional el fomento de la educación de adultos se promovió tras el fin de la 

Segunda Guerra Mundial (1939 - 1945) con el impulso de la UNESCO y desde finales de 

la década  de los años 1970. 

La educación ha experimentado profundos cambios a través del desarrollo histórico de la 

sociedad, efectos que han dejado huella en la conformación de lo que es hoy en día. La 

educación en México surge como derecho universal en la Constitución de Apatzingán 

promulgada el 22 de octubre de 1814 en su artículo 39 declara: “La instrucción como 

necesaria a todas las ciudades debe ser favorecida por la sociedad con todo su poder.” 

Desde entonces se aplicaron diversas acciones para que se aplicara este derecho y se 

beneficiara a toda la sociedad por ejemplo la Constitución de 1917, dónde el estado se 
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hace responsable de garantizar el acceso a las garantías de los ciudadanos entre ellas 

impulsar e incrementar los niveles de escolaridad. 

En este apartado se realiza una breve cronología de las distintas orientaciones de 

educación pública de los gobiernos posrevolucionarios a la actualidad, que fundamenta 

el contexto histórico, la transición de la alfabetización y la modalidad de la educación 

básica informal en educación de adultos en México. 

1.2.1 El Vasconcelismo. 

José Vasconcelos5, funda la política cultural y educativa del estado posrevolucionario, 

con el apoyo del entonces presidente Álvaro Obregón (1920-1924). Vasconcelos 

contribuye a la conformación de la estructura orgánica de la Secretaria de Educación 

Pública (SEP) y Bellas Artes en 1921. Posteriormente  Vasconcelos consigue en esta 

etapa “para la educación los mayores presupuestos que se hubieran dado a ese ramo de 

la administración en toda la historia de México […]. Por primera vez la cultura se extendió 

a amplios sectores de la población y pretendió convertirse en un movimiento nacional” 

(Blanco, 1980, p.10). Este peculiar rasgo de la política educativa se mantiene hasta el 

gobierno de Miguel Alemán (1946-1952).   

En estos años la situación educativa del país reflejaba serias deficiencias por lo que, a 

Vasconcelos  le parecía importante darle preferencia a la educación de adultos como 

base para  crear una nación moderna, enseñando métodos más productivos a los 

campesinos y una educación práctica a los obreros, con el fin de mejorar su calidad de 

vida, para que posteriormente “se le permitiera a esta parte de la población disponer de 

tiempo libre para disfrutar los beneficios de la cultura” (Blanco, 1980, p15). Vasconcelos 

emprendió el proyecto de la Secretaria de Educación el cual se organizó en tres 

departamentos: Escolar, Bellas Artes y Bibliotecas, y dos auxiliares: La Campaña 

Alfabetizadora, cuya función era la de establecer centros escolares de enseñanza general 

lo más completas posibles en los lugares de mayor población con el objetivo de combatir 

el analfabetismo y fomentar la educación y el Departamento Escolar y de Cultura 

                                                           
5Antes de colaborar con la gestión presidencial  de  Álvaro Obregón, Vasconcelos participaba políticamente en la 
revolución al ocupar cargos como el de Ministro de Educación Pública durante el gobierno de Eulalio Gutiérrez (1914-
1916), designado a su vez por la Comisión de Aguascalientes. 
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Indígena, que fija como objetivo el de localizar a los núcleos indígenas y estudiar las 

condiciones socioeconómicas de las regiones en dónde habitan. Esta labor, trajo como 

resultado la fundación de escuelas especiales para la educación indígena, no sólo de los 

niños sino de toda la población. La lucha contra el analfabetismo se realizó mediante la 

escuela rural y las bibliotecas, y así surge la Escuela Rural Mexicana la cual se propuso 

educar a los campesinos sirviendo de instrumento para educar por igual a niños, jóvenes 

y adultos. 

En 1923 se crean las Misiones Culturales que propone en forma implícita la concepción 

más amplia de la educación para los adultos al desarrollar acciones educativas, culturales 

y de capacitación en el trabajo, en las que participa toda la comunidad-niños y adultos. 

“El maestro funge como promotor y guía, y la educación se integra a los proyectos de 

desarrollo social que surgen de la propia comunidad” (Blanco, 1980, p.18). 

Durante el período de 1924 a 1928, siendo secretario de Educación Pública José Manuel 

Puig Casauranc, se da un apoyo general a las escuelas industriales, concediéndose 

prioridad a la formación de personal calificado, con lo cual las campañas de alfabetización 

cobran singular importancia. En esta nueva etapa la tendencia alfabetizadora en el 

Distrito Federal continúa a través del Departamento de Enseñanza Primaria, y en el medio 

rural con las escuelas nocturnas y las misiones culturales. 

De 1928 a 1930, a pesar de la recesión económica mundial, nacional y la inestabilidad 

política interna, se continúa el esfuerzo educativo mediante las escuelas rurales y las 

misiones culturales. No obstante a pesar de los esfuerzos, “la población analfabeta en 

números absolutos se incrementa en poco más de 300 mil personas hasta llegar a 7.2 

millones. El porcentaje de analfabetismo en el promedio nacional se reduce al aumentar 

la población, registrándose que 6 de cada 10 personas permanecen aún sin conocer el 

alfabeto” (Blanco, 1980,p.19). Bajo el maximato6, la política educativa busca incorporar a 

indígenas y campesinos a la escuela rural, no sólo como medio alfabetizador sino para 

                                                           
6El Maximato fue un periodo histórico y político de México que abarco los gobiernos de Emilio Portes Gil presidente 
interino tras el asesinato de Álvaro Obregón  (1928- 1930), Pascual Ortiz Rubio (1930-1932), Abelardo L. Rodríguez, 
presidente sustituto al renunciar Ortiz R. (1932-1934).   



22 
 

aumentar la productividad. En esta línea se crea el Departamento de Enseñanza Agrícola 

y Normal, así como las Escuelas Centrales Agrícolas para adolescentes. 

1.2.2 Educación socialista.  

Durante el sexenio de Lázaro Cárdenas (1934 -1940), se dio un enfoque socialista a la 

educación por el Congreso de la Unión al modificar el Artículo 3° de la Constitución, que 

a letra dice “la educación que imparte el estado será socialista y, además de excluir toda 

doctrina religiosa, combatirá el fanatismo y los prejuicios, para lo cual la escuela 

organizará sus enseñanzas y actividades en forma que permita crear en la juventud un 

concepto racional de la vida social” (Soleto, 1998, p.274).  

Posteriormente siendo secretario de Educación Pública Gonzalo Vázquez Vela (1935-

1939), se crea la Escuela Socialista y el Instituto de Orientación Socialista,  y entre sus 

propósitos se señala la “liquidación del analfabetismo”, la fundación de escuelas 

nocturnas para adultos y los centros culturales, la enseñanza indígena mediante brigadas 

y centros de educación, el establecimiento de más escuelas rurales y la creación de 

escuelas regionales campesinas y centros agrícolas.  

Bajo el impacto de la Segunda Guerra Mundial y de una severa crisis económica nacional, 

se gesta y fortalece en México la doctrina de la unidad nacional que junto a la 

industrialización sería el propósito gubernamental a partir de 1940. Años más tarde se 

suprime el carácter socialista de la educación, postulándose una educación integral, 

científica, democrática y nacional. 

A pesar de las estrategias utilizadas hasta el momento, el analfabetismo continúa su 

marcha ascendente, por lo que, en 1944, como secretario de Educación Pública, Jaime 

Torres Bodet (1er periodo 1943-1946) expide la Ley de Emergencia que da inicio a la 

Campaña Nacional contra el Analfabetismo, por medio de la cual se logró alfabetizar a 

“más de 800 mil personas, y cuyos resultados permiten que a partir de 1946 se le dé 

carácter permanente hasta 1952” (Blanco, 1980,p. 42). Esta acción y la necesidad de 

intensificar los esfuerzos justifican la creación de la Dirección General de Alfabetización 

y Educación Extraescolar. 
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En el año de 1945 se modifica el Artículo 3° para que la educación deje de ser “socialista”. 

Desde entonces y a la fecha, el primer párrafo del Artículo 3° dice: 

La educación que el estado-federación, estados municipios, tendrá a desarrollar 
armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el 
amor a la patria y a la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia 
y la justicia (Villoro, 1960, p.116). 

En el “censo de 1950 se registra el índice más alto de  analfabetos en el país, el cual se 

eleva en aquella época a 8.9 millones. Ese año se invierte la relación entre la población 

alfabeta, que es mayor respecto a la analfabeta. Esta última proporción indica que 4 de 

cada 10 mexicanos de diez y más años no saben leer ni escribir” (Villoro, 1960, p.117). 

Al finalizar la década de los cuarenta surge el interés de la comunidad internacional por 

la enseñanza de los adultos, y en nuestro país, bajo el mando de la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)7, se crea el Centro 

Regional de Educación Fundamental para América Latina (CREFAL) con sede en 

Pátzcuaro, Michoacán. El objetivo principal del Centro Regional fue preparar maestros e 

instructores en lo que se denominó educación fundamental, así como elaborar los 

materiales didácticos necesarios para estas tareas, mientras que acentuó su interés en 

la alfabetización de las zonas rurales. 

1.2.3 Contrastes de 1952 a 1981 de la educación de adultos. 

El gobierno alemanista8 deja como regalo problemas pendientes no sólo en el tema 

educativo, sino que delega al gobierno de Ruiz Cortines (1952-1958) una crisis 

económica, por los excesivos créditos del extranjero, el desequilibrio en la balanza de 

pagos y en la corrupción de la burocracia política. Ante este panorama el gobierno de 

Ruiz Cortines devalúa en 1954 la moneda nacional (cambia de 8.6 a 12.5 pesos por 

dólar), e impulsa un modelo de desarrollo diferente, al reestructurar la relación del Estado 

con la economía nacional. Después viene el periodo de 1956-1972, definido como el 

                                                           
7El antecedente con más importancia de política internacional con tendencia a impulsar la educación de los adultos 

y terminar con el analfabetismo, se remonta a los primeros años de existencia de la UNESCO. En sus primeras 
acciones realizadas.  
8El gobierno de Miguel Alemán Valdés comprendió de 1946 -1952. 
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desarrollo estabilizador, el cual se concretiza fundamentalmente a partir del sexenio de 

Adolfo López Mateos (1958- 1964). 

Durante la administración de 1958 a 1964, Jaime Torres Bodet (por segunda vez 

secretario de Educación Pública) propone un plan para mejorar y expandir la educación 

primaria en México, conocido como Plan de Once Años.  Así, se construyen los primeros 

30 centros de capacitación para el trabajo industrial y agrícola, se impulsa la educación 

técnica, se crean las primeras salas de lectura, fijas y móviles, los centros de enseñanza 

ocupacional y además se habilitan promotores bilingües para las comunidades indígenas.  

Posteriormente el secretario de Educación Pública, Agustín Yáñez (1964-1970), propuso 

que ningún mexicano dejara de lado su educación escolar y/o alfabetizarse, asimismo se 

llevó a cabo la desconcentración de los esfuerzos públicos en la educación de los adultos. 

De este modo se constituyeron los Centros de Alfabetización y se difundió por primera 

vez la educación por medio de la radio y la televisión, se multiplicaron los medios 

educativos y se mejoraron las técnicas de aprendizaje.  

Este esfuerzo fue cuantitativamente considerable y obtuvo el reconocimiento de la 
UNESCO durante el Congreso Mundial de Ministros de Educación celebrado en 
Teherán, Irán, en 1965. Tres años más tarde se establecieron, con carácter 
experimental, 40 centros de educación para adultos con el propósito de ofrecer la 
primaria a la población de 15 y más años (Loyo, 1994,p. 343). 

Al iniciarse la década de los setenta durante el sexenio de Luis Echeverría Álvarez (1970-

1976) la política educativa del gobierno de la República se distingue por iniciar una amplia 

reforma educativa y crear las bases jurídicas que reglamentarán la educación de los 

adultos en nuestro país. “Se propone la educación extraescolar como parte del sistema 

educativo nacional y se imprime a la alfabetización un sentido permanente, programático 

y desconcentrado, en oposición al concepto de campaña, de lucha intensa, efímera y 

centralizada, […]” (Torres , 1997, p.158); se reorganizan los centros experimentales de 

educación para adultos surgidos en 1968 que, a partir de 1971, tomarán la denominación 

de Centros de Educación Básica para Adultos (CEBA). En esta visión permanente se 

pensó destinada a todo el pueblo, independientemente de su edad, nivel profesional, 

económico y político, condición social, sexo, edad, cultura o grupo étnico. En la educación 

permanente “ya no se consideró al maestro como la fuente del saber, puesto que toda 
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forma de experiencia educa” (Torres , 1997,p.159), la educación tenía que aspirar a 

propiciar el establecimiento de estructuras y métodos que ayudaran al hombre a continuar 

con su aprendizaje y su formación, como sujeto de su propia educación, a través del 

autodidactismo. 

En 1971, el Centro de Estudios Medios y Procedimientos Avanzados de la Educación 

(CEMPAE) con objetivo de fomentar, planear y coordinar la educación extraescolar; 

programar la investigación, experimentación y asesoría de las instituciones y organismos 

respectivos, se aboca a identificar las necesidades de los adultos para el diseño de un 

modelo de educación primaria y a la elaboración de libros específicos de texto. Se crea 

también una serie de apoyos para la alfabetización y la educación de los adultos, como 

las escuelas-albergue, los centros de integración social, las promotorías, y surgen los 

maestros bilingües y las brigadas de desarrollo y mejoramiento indígena.  

En “1974 se experimentó con un proyecto de acreditación de primaria para adultos en 

ocho entidades del país, creándose en ellas las agencias que ofrecían en forma gratuita 

la aplicación de exámenes y la expedición de los certificados correspondientes” (Loyo, 

1994, p.348). A partir de 1975, los exámenes utilizados para la acreditación de estudios 

de los sistemas abiertos “fueron elaborados de acuerdo con los libros de texto de primaria 

y secundaria para adultos recientemente concluidos” (Loyo, 1994, p.348). El 31 de 

diciembre de ese año se promulga la Ley Nacional de Educación para Adultos, y se crea 

el Sistema Nacional de Educación para Adultos (SNEA), que otorga validez a los estudios 

en la modalidad extraescolar al establecer las bases para alcanzar el nivel de 

conocimientos y habilidades equivalentes al de la educación general básica (primaria y 

secundaria). Además de todas estas actividades, “se imprimen a la acción educativa los 

principios indeclinables de participación social que se coordinará desde los tres niveles 

de gobierno, federal, estatal y municipal, y la autodidaxia como la mejor forma de 

transmitir y adquirir conocimientos” (Loyo, 1994, p.348). Con ello se reconoce el papel 

fundamental de la sociedad y de los adultos en la educación. 

En 1975 se expidió la Ley Nacional de Educación para Adultos, esta ley definió a la 

educación cómo “el medio adecuado para la adquisición de conocimientos prácticos y 

valores, para promover el desarrollo con justicia e integrar a los sectores que construyen 
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la sociedad moderna”, así el autodidactismo como método de aprendizaje y la solidaridad 

social fue un elemento esencial de esta ley.  

En 1978 se crean las delegaciones estatales, es decir, la desconcentración de la 

Secretaria de Educación Pública, lo  que permite un gran impulso a la enseñanza, pues 

esta es una estructura organizada por departamentos que asumen la responsabilidad de 

operar y supervisar los centros de educación para adultos, los de acción educativa, los 

de enseñanza ocupacional, las misiones culturales, las salas populares de lectura y los 

sistemas abiertos. También en cada delegación estatal se crean los departamentos de 

acreditación y certificación, responsables del registro, control escolar y de la aplicación 

de exámenes en los sistemas abiertos. 

Hacia finales de 1981, México logra la meta de ofrecer la primaria completa a todos los 

niños en edad escolar. En la educación de los adultos se logra iniciar la operación del 

Programa Nacional de Alfabetización (Pronalf), aprovechando la infraestructura de las 

delegaciones creadas recientemente. Pero, al finalizar 1980, el “censo de población 

registra que 16 de cada 100 mexicanos aún permanecen en el analfabetismo y que 

agregados a la población sin primaria y secundaria concluidas suman 27 millones” (Loyo, 

1994, p.350). 

El 31 de agosto de 1981 se crea el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos 

(INEA) con el propósito de promover, organizar e impartir los servicios de alfabetización 

y educación básica, considerándose en esta última los estudios de primaria y secundaria, 

y cuyo establecimiento refleja la decisión del gobierno de la República de solucionar de 

manera cabal el inmenso problema que significa la existencia de un alto número de 

mexicanos de 15 años y más que carece de la instrucción más elemental. 

1.2.4 Perspectiva de la educación  de adultos de 1982 al 2010.  

Durante el gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988) se señalaba en el Plan 

Nacional de Desarrollo la necesidad de no postergar el problema de alfabetización y su 

meta prioritaria consistió en alcanzar el 4% del analfabetismo promedio nacional al 

concluir 1988, para lo cual se requería alfabetizar a “6 millones de personas” (INEA, 

Memoria estadistica del Instituto Nacional para la Educaicón de los Adultos 1982-1988, 
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1990) ya que para el año de 1983 “el problema del analfabetismo afectaba en forma 

directa a poco más de 27 millones de personas de 15 años y más que aún carecían del 

beneficio social de la lectoescritura y el cálculo básico lo cual significaba que el índice del 

analfabetismo promedio nacional fuese de 14.37%” (INEA, Memoria estadistica del 

Instituto Nacional para la Educaicón de los Adultos 1982-1988, 1990).  Pero a pesar de 

que el INEA se comprometió con dicho propósito no logró la meta, debido a la 

desigualdad educativa entre las entidades, lo que dio como resultado que para 1988 se 

atendiera a una población de  “2.5 millones” (INEA, Memoria estadistica del Instituto 

Nacional para la Educaicón de los Adultos 1982-1988, 1990), reduciendo  el 

analfabetismo sólo a 24.5 millones.  

Un acontecimiento importante en materia de educación durante el gobierno de Carlos 

Salinas de Gortari (1988-1994) fue que, en 1990 se llevó a cabo la Conferencia Mundial 

Educación para Todos, de la cual emergió un documento clave en la historia de las 

declaraciones mundiales en materia educativa; “la Declaración Mundial Sobre Educación 

Para Todos (1990-2000), firmada en Jomtien, Tailandia”. El documento se destacó por 

introducir en el discurso educativo necesidades básicas de aprendizaje, y por crear el 

compromiso de los países firmantes de satisfacerlas en toda su población a través de 

Planes Nacionales de Educación al finalizar el año 2000.  

Esta “visión ampliada” de educación básica suponía ir más allá de los recursos 
regularmente destinados a ella, de las estructuras institucionales y de los planes de  
estudio, tomando como base lo mejor de las prácticas en uso y la necesidad de 
incorporar sin exclusiones a todos los niños, jóvenes y adultos demandantes de ella. 
(UNESCO, La educación de personas jóvenes y adultas en América Latina y el Caribe: 
Prioridades de acción en el siglo XXI, s.f.).  

Las acciones realizadas por el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) 

en la década de los noventa estuvieron determinadas por las transformaciones orgánica,  

funcional, conceptual y pedagógica en las que se vio inmerso. Estos ajustes fueron 

resultado  de una profunda revisión y análisis de este servicio educativo con el fin de dar 

respuesta y solucionar los aspectos críticos sobre la educación para adultos, se 

enumeran en el Programa Nacional de Desarrollo Educativo 1995-2000. Después del año 

2000 la perspectiva de educación giro entorno en “Educación a lo largo de la vida” o 

“Educación a para toda la vida”, Schmelkes (2011) refiere: 
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La educación es algo que tiene que suceder a lo largo de toda la vida y aquí los adultos 
ocupan un papel sumamente importante. La concepción de que teníamos un momento 
para educarnos y otro momento para trabajar, se rompe, ya que se sigue aprendiendo 
a lo largo de la vida y en todos lados, no hay un solo lugar para aprender, se aprende 
en el trabajo y en la vida misma, se aprende de la participación ciudadana. Todos estos 
conceptos los han traído los organismos internacionales y han cambiado nuestra 
concepción de la educación de adultos. A partir de ese momento, los países 
empezamos a enfrentar con mayor profundidad el problema. 

En pleno siglo XXI, diez años después de Jomtien, con la Coordinación Técnica de la 

UNESCO, se celebró en Dakar, Senegal, el Foro Mundial sobre la Educación, con el cual 

culminó el decenio dedicado a la Educación Para Todos, iniciado en 1990, y se presentó 

la Evaluación de la Educación para Todos en el año 2000, la cual proporcionó la visión 

más precisa obtenida a la fecha sobre la situación de la educación básica en el mundo y 

constituyó un importante antecedente y estímulo para elaborar propuestas en la materia 

y establecer de manera inmediata el Marco de Acción de Dakar (2000-2015), que acordó 

(entre otros asuntos) reducir el analfabetismo adulto a la mitad y permitir el acceso de 

todos a la educación básica y a la educación permanente para el año 2015. 

Con base en lo anterior se realizaron diversas acciones, entre las cuales destacan el 

proceso de descentralización de la operación de los servicios de educación para adultos 

a los gobiernos estatales, el diseño de una nueva estrategia de operación, la articulación 

de los programas con innovaciones a los contenidos curriculares, el diseño y aplicación 

de diversas modalidades educativas, la implantación de nuevas formas de incentivación 

para el personal docente, así como el Sistema Automatizado de Seguimiento y 

Acreditación (SASA), con el propósito de asegurar registros confiables de los adultos que 

ingresan a los programas y su seguimiento. También se innovaron programas pertinentes 

y de calidad como el Modelo de Educación para la Vida y la Secundaria a Distancia para 

Adultos, todo esto fomentado con el acuerdo  del plan de acción  de Dakar (2000), y en 

el informe Delors, que moderniza la concepción de los principios: saber conocer, saber 

hacer, saber ser y saber convivir. 

En el 2006 el INEA inicia con los programas de “Plazas comunitarias” y “Sistemas de 

aprendizaje en línea” para introducir a la práctica educativa el uso de tecnologías, pero 
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que sólo benefician a un número reducido de personas y educandos que tiene acceso a 

ellas. 

En el 2010, “33,403,374 millones de personas estaban en situación de rezago educativo” 

(INEA, Financiamiento de la educación para adultos., s.f.), por lo que en las Reglas de 

operación del INEA de ese año se estableció como población objetivo a  “22, 052,335 

personas, que representa el 66% del total de rezago educativo nacional” (INEA, 

Financiamiento de la educación para adultos., s.f.). En el periodo que comprende del año 

2007 al año 2011el INEA  logró que “3, 439, 643 jóvenes y adultos de 15 años y más 

concluyeran su alfabetización, educación primaria y/o secundaria” (INEA, Financiamiento 

de la educación para adultos., s.f.). A pesar de los esfuerzos que el INEA  realizo a lo 

largo de estos años para delimitar más su población objetivo, en el Informe de Evaluación 

Específica de Desempeño 2009 respecto a lo población  objetivo se indicó lo siguiente: 

“La población atendida está muy lejos de cumplir con la meta planeada, esto se debe a 

que son más de 22 millones de personas a las que se pretende cubrir” (INEA, 

Financiamiento de la educación para adultos., s.f.).  

La dinámica de incremento que el  rezago educativo presenta, provoca que el INEA se 

considere como una institución cuya respuesta ante el gran problema social al que se 

enfrenta es muy limitada. 

Actualmente en el 2014 el INEA tiene a “2,182,846 educandos registrados” (INEA, INEA 

en números., 2014) de los cuales se toma a consideración a los educandos activos que 

continuaron del año anterior, y cada mes se van acumulando los educandos inscritos, y 

se descuentan los educandos que acreditan.  

1.3 El rezago educativo en México, una realidad que no se ha podido erradicar. 

La palabra “rezago” significa “retrasar por un tiempo la ejecución de alguna cosa, 

quedarse atrás, dejar atrás algo, atrasar, suspender.” (DRAE, s.f.) Se entiende por 

“rezago educativo”  a todos aquellos niños en edad escolar que no ha concluido sus 

estudios de educación básica debido a problemas de deserción y reprobación, es decir, 

que tienen un nivel educativo por debajo de lo considerado básico. 
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El rezago educativo es una problemática persistente en nuestro país “cerca de 32 

millones de personas que representan el 41% de la población mexicana mayor de 15 

años se encuentran en esta situación” (INEGI, 2010), se han implementado diferentes  

acciones, que por distintas causas no han logrado abatirlo o reducir las dimensiones del 

problema.  

El analfabetismo y rezago educativo en educación básica en México a nivel nacional 

representa una población potencial de (cuantificación obtenida del INEGI, a partir del 

censo 2010): 

 Analfabetismo: 5, 393, 665 personas 

 Rezago en educación primaria: 10, 082, 286 personas 

 Rezago educativo en secundaria: 16, 424, 106 personas  

El Instituto Nacional de Evaluación (2014) dio a conocer datos duros de la gravedad del 

panorama educativo en México: 

Cada año dejan los estudios un millón de niños entre 6 y 17 años por distintas razones,  
además 5 millones 654 mil personas de 15 años o más son analfabetas, es decir no 
saben leer, ni escribir. El analfabetismo es mayor en las mujeres en hogares indígenas 
y marginación alta. 

A nivel internacional el tema del rezago educativo no es un tema indiferente, porque a 

pesar de que puede ser difícil llegar a un acuerdo en cuanto a conceptualizar el 

fenómeno, los rangos de escolaridad aprobados o no y el grupo de edad al que deben de 

pertenecer, se enfrentan a problemas similares como; la reprobación, la repetición, bajas 

temporales, deserción, etc. Dicho fenómeno afecta notablemente a nuestra sociedad, de 

acuerdo con organismos internacionales como la OCDE9, SITEAL10, UNESCO11, OEI12, 

etc. 

                                                           
9 OCDE. Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos. Conformada por 34 países miembros y su misión 
es promover políticas que mejoren el bienestar económico y social de las personas alrededor del mundo.  
10 SITEAL. Sistema de Información de Tendencias Educativas en América Latina. Es un sistema de información que 
pone a disposición diferentes recursos orientados al análisis de la relación entre la dinámica social y las prácticas 
educativas de la región.  
11 UNESCO. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 
12 OEI. Organización de Estados Iberoamericanos. 
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Esta problemática ha sido detectada en la mayoría de los países del continente, no sólo 

en México y tienen como referencia la falta de atención de las desigualdades sociales y 

la ausencia de respuestas pedagógicas que permitan rescatar, potenciar y desarrollar las 

culturas, los idiomas y las necesidades de la población. En el presente trabajo se tomaran 

en cuenta las siguientes categorías del rezago educativo:  

Categorías del rezago educativo en México. (Narro, et. al., 2012) 

Categoría Edad 

Rezago reciente Menores de 15 años de edad que abandonan sus estudios 

de educación básica. 

Rezago educativo 

acumulado 

Mayores de 15 años de edad que no han concluido o 

iniciado sus estudios de educación básica. 

El Rezago educativo acumulado es la condición de atraso en la que se encuentran las 

personas que, teniendo 15 años o más no saben leer ni escribir o que no ha iniciado o 

concluido su educación primaria y/o secundaria, es decir, no han alcanzado el nivel 

educativo que se considera básico, que en México son los estudios de secundaria. 

Personas mayores de 15 años y adultos que se encuentran en esta situación son 

consideradas:  

                               Categorías del rezago educativo acumulado. (Narro, et. al., 2012) 

Categoría Edad Escolaridad 

Analfabetos absolutos. Personas mayores de 

15 años o más. 

No saben leer, ni escribir. 

Analfabetos funcionales. Personas mayores de 

15 años o más. 

Lograron acreditar hasta el segundo año de 

educación primaria.  

Personas que a un no acreditan la primaria.  

Sin secundaria acreditada 

con primaria concluida. 

Personas mayores de 

15 años o más. 

Primara acreditada, o con secundaria inconclusa. 

La institución que sigue hoy en día encargándose de atender el rezago educativo 

acumulado y reciente en nuestro país es el INEA dirigido para apoyar a personas mayores 

de 15 años con la finalidad de que concluyan su educación básica y obtengan su 

certificado de primaria y/o secundaria. 
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1.3.1 Estadísticas nacionales del rezago educativo acumulado. 

La mayor parte de población en rezago educativo según datos del INEGI (2010) se 

encuentra concentrada en entidades como el Estado de México,  el Distrito Federal, 

Veracruz y Jalisco. 

México: Porcentaje de rezago educativo acumulado respecto a la población total de 15 años y más 

por entidad federativa, 2010. 

Fuente: INEGI, XIII Censo de Población y Vivienda 2010, México. 

<http://www.inea.gob.mx/index.php/ineanumeros/rezago/rezago-educativo-distrito-federal.html> 

De acuerdo con estos datos el Distrito Federal tiene concentrado el 8.6% de población 

en rezago educativo acumulado a nivel Nacional. Ese 8.6% de población en rezago 

educativo equivale a 1,695,717 personas en el Distrito Federal.  A esta cantidad hay que 

agregarle el rezago educativo reciente, “aproximadamente 7,150 jóvenes y niños 

anualmente” (SEP, s.f.). Lo que significa que se cuenta con un porcentaje considerable  

una población joven que abandona sus estudios. 

En el Distrito federal la población total de jóvenes de 15 a 39 años de edad es igual a 

3,628,328 de la cual se encuentra en rezago educativo acumulado 507 965 es decir el 

14% del total de personas en esta edad.  
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1.3.2 El rezago educativo en la Delegación Tlalpan, Distrito Federal. 

Mi estudio va dirigido a la Coordinación de Zona 14 del INEA, ubicada en la delegación 

Tlalpan, por lo que es importante saber cuántas personas se encuentran en rezago 

educativo acumulado. Se describirán algunas características de la delegación de Tlalpan: 

La población total de la delegación en 2010 fue de 650,567 personas, lo cual representó 
el 7.4% de la población en la entidad federativa.   

En el mismo año había en la delegación 170,428 hogares (7.1% del total de hogares en 
la entidad federativa), de los cuales 49,227 estaban encabezados por jefas de familia 
(6.6% total de la entidad federativa).   

El tamaño promedio de los hogares en la delegación fue de 3 a 7 integrantes, mientras 
que en la entidad federativa el tamaño promedio fue de 3 a 6 integrantes. 

Viviendas que no disponen de agua entubada de la red pública (12.7% del total), 
viviendas con un solo cuarto (7.5%), viviendas con piso de tierra (1.4%), viviendas que 
no disponen de drenaje (0.8%), viviendas sin ningún bien (0.3%) y viviendas que no 
disponen de energía eléctrica (0.3%).  

En 2010, 186,853 individuos (26.8% del total de la población de Tlalpan) se encontraban 
en pobreza, de los cuales 169,657 (24.3%) presentaban pobreza moderada y 17,196 
(2.5%) estaban en pobreza extrema. (SEDESOL, 2010) 

Población de 15 años y más en Rezago Educativo Acumulado del Censo de Población y Vivienda, 

2010 por Municipio. Distrito Federal. 

 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI: Estadística Básica del Sistema Educativo Nacional, 

inicio de cursos 2009-2010, SEP. 
http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/rez_censo_edos/rez_mun_df.pdf [Consultado en línea: 

05/10/2014].  
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Se estima que en Tlalpan hay 123,109 mil personas mayores de 15 años que se 

encuentran en rezago educativo acumulado. Si comparamos a las 16 delegaciones 

tomando en cuenta la cantidad de población total mayor de 15 y más y a la población 

total en rezago educativo acumulado encontramos que la delegación de Tlalpan se 

encuentra en el cuarto lugar en cuanto a la matricula  en rezago educativo acumulado.  

Si esta cifra se le agregara la población que deserta anualmente del sistema educativo 

escolarizado que aproximadamente son de “2,611 niños y jóvenes” (SEDESOL, 2010), 

nos daría como resultado una cifra considerable a la a que se le debe de atender y tomarle 

la importancia pertinente para combatir el fenómeno de rezago educativo.     

1.4 Andragogía. 

Teniendo en cuenta que para realizar un correcto apoyo a la educación para el adulto, se 

debe primero entender al adulto para poder trabajar con él, comprenderlo, conocerlo, 

identificar sus necesidades educativas con la finalidad de caracterizar a la población que 

el INEA atiende y posteriormente así proponer y elaborar soluciones a  las necesidades 

educativas detectadas.  

Se consideró a la Andragogía como la disciplina que se ocupa de la educación y el 

aprendizaje del adulto, así también cualquier actividad guiada intencional y 

profesionalmente cuya meta sea un cambio en personas adultas.  

La Andragogía es definida por Fernández Sánchez (s.f.) como: “La disciplina educativa 

que trata de comprender al adulto (a) desde todos los componentes humanos, es decir 

como un ente psicológico, biológico y social […].” 

La andragogía forma parte de la vida, su objetivo es permitir que todos los seres humanos 

puedan continuar formándose durante toda su vida, con el objetivo de aprovechar el 

conjunto de experiencias anteriores, presentes y futuros, y esfuerzos deseables o no. La 

andragogía facilita el aprendizaje del adulto ya que se fundamenta en una praxis 

andragógica13 que consiste en actividades, acciones que  permiten incrementar el 

                                                           
13La praxis andragógica es; “un conjunto de acciones, actividades y tareas que al ser administradas aplicando 
principios y estrategias andragógicas adecuadas, sea posible facilitar el proceso de aprendizaje en el adulto.” (Alcalá, 
s.f.) 
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pensamiento, la calidad de vida y la creatividad del adulto, con los principios de 

participación y horizontalidad; ya que el facilitador (asesor) y los participantes 

(educandos) generan posiciones horizontales  y de participación guiados por las 

experiencias. La experiencia es el recurso más enriquecedor del aprendizaje de adultos; 

por lo tanto el método principal de esta educación es el análisis de la experiencia como 

motor generador del aprendizaje, acompañado de la disposición del adulto por aprender, 

motivación y responsabilidad por sus propias decisiones para enfrentar su vida y su 

proceso de autorrealización. 

Estos cambios se conforman por medio del modelo andragógico de acuerdo con Cruz 

Doroteo (2005). 

Participante adulto: Es el principal recurso de la situación de aprendizaje, quién 
apoyado en sus conocimientos y experiencias continua con la explotación de talentos 
y capacidades. 

Asesor: Persona que facilita las relaciones interpersonales y además organiza la 
actividad educativa entre los educandos adultos. 

Grupo: Conjunto de participantes que se reúne y están dispuestos a compartir 
experiencias para satisfacer las necesidades educativas que tienen. 

Medio Ambiente: Espacio socio-emotivo y físico donde se realizara el proceso de 
aprendizaje. 

La práctica educativa se encauza en la orientación y aprendizaje, partiendo de las 

necesidades del adulto, para conocer los nuevos aprendizajes que se incorporaran a su 

vida cotidiana, es decir, el adulto quiere aprender lo que necesita saber y enfrentarse a 

situaciones de la vida reales. Algunas características del educando son: 

 Se acerca al acto educativo con disposición de aprender, responsable y consiente 
de la lección del tema a atender, se torna de ser un ser dependiente a uno que 
autodirige su aprendizaje. 

 Aprovecha su bagaje de experiencias como fuente de aprendizaje, tanto para sí 
mismo como para los que le rodean. 

 Suele mostrarse como analítico y controvertible de la sociedad, la ciencia y la 
tecnología. 

 No le gusta ser tratado como infante. 
 Rechaza la rigidez e inflexibilidad pedagógica con que es tratado por los profesores 

que frenen indirectamente el proceso de autorrealización, aspiración natural y 
propia de la juventud y de los adultos en general. 
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 Parte de su propia motivación para aprender y se orienta hacia el desarrollo de 
tareas específicas. 

 Busca la aplicación práctica inmediata de aquello que aprende. 
 Se centra en la resolución de problemas más que en la ampliación de 

conocimientos teóricos. (Fernández Sánchez , s.f.) 

Por otro lado, es necesario ubicar el papel del asesor encargado de  orientar su  función 

docente respetando las características del adulto. Bajo este ideal el asesor debe:  

 Tener una conciencia clara de las necesidades de sus educandos. 
 Asumir un rol de facilitador del aprendizaje. 
 Ubicarse como una fuente de conocimientos, experiencias e informaciones. 
 Considerar las necesidades generales y específicas del grupo de educandos para 

atender el proceso educativo. 
 Aceptar el desempeño de su múltiple función como asesor, monitor, mentor, guía 

y orientador al practicar en forma eficiente la evaluación permanente formativa. 
 Asumirse como parte del grupo de adultos y como un agente de cambios. 
 Captar y aprovechar la energía dinámica (sinergia) del grupo para lograr los 

objetivos de aprendizaje. 
 Considerar que los educandos cuentan con ritmos y estrategias de aprendizaje 

diferenciales. 
 Etc. (Fernández Sánchez , s.f.) 

En la educación de las primeras etapas de la vida el propósito general es “moldear” al 

individuo, mientras en la educación de los adultos este proceso es un tanto diferente, 

debido a que el propio proceso de maduración posibilita que el adulto pueda aceptar o 

rechazar las ideas, experiencias y valores de la sociedad en que vive y en la cual ha 

adquirido derechos y obligaciones como ciudadano, al igual que los demás adultos.  

La educación de los adultos siempre tiene un carácter continuativo de afirmación y 

complemento, ya que el adulto al llegar a una edad madura, ha recibido educación, 

aunque no haya recibido una educación escolarizada. El medio contribuye a la formación 

de la persona y lo hacen tanto en aspecto del desarrollo como en el de la información. Se 

puede decir que; toda persona madura al transponer su vida ya  ha adquirido un conjunto 

de hábitos, habilidades y conocimientos, aunque el periodo de la escolaridad haya 

quedado vacío. 

Cada uno de los elementos que conforman la andragogía complementa el proceso en el 

que se ven involucrados los participantes del proceso educativo en el INEA.  
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1.4.1 Definición de adulto.  

En la mayoría de las culturas se considera  como adulto a toda aquella persona que tiene 

más de 18 años. En el Diccionario de la lengua española (s.f.) presenta la siguiente 

definición de adulto: “(Del latín adultus). 1. Llegado a su mayor crecimiento o desarrollo. 

2. Llegado a cierto grado de perfección, cultivado, experimentado. Edad adulta. 1. Aquella 

en que el organismo humano alcanza su completo desarrollo biológico.” 

Por otra parte Ludojoski (2003) da la sigueinte definición de adulto : “Es el hombre 

considerado como un ser en desarrollo histórico y el cual, heredo de su infancia, salido 

de la adolescencia y en camino hacia la vejez, continúa el proceso de la individualización 

de su ser y su personalidad.”(p.158) 

1.4.2 Factores que intervienen en el aprendizaje del adulto. 

Monclús Estella (1990) señala lo siguiente: “el aprendizaje humano se desarrolla 

básicamente dentro de una relación de tensión entre dos factores: la adquisición de 

conocimientos y experiencias reunidas por generaciones anteriores, y la persecución de 

intereses personales, objetivos y necesidades de creación, imprescindibles para el 

desarrollo individual” (p.65). El adulto aprende a través de experiencias vividas, pero 

también lo hace gracias a necesidades e intereses personales, son ellos, tanto como la 

experiencia, lo que permite hallar su camino y aprender en la búsqueda de una 

perspectiva para su vida personal. Es de hecho por un interés o necesidad que acude a 

determinados centros para concluir sus estudios básicos. 

La comprensión cognoscitiva del adulto puede ir diferenciándose constantemente, 

logrando de esta manera aumentar la exactitud y seguridad de su aprendizaje, no por el 

hecho de que la persona sea biológicamente mayor, sino porque es más rica en 

experiencias y en su proceso de asimilación. “Así, la disposición de los adultos a aprender 

parece depender no tanto de la edad, sino también de las condiciones en las que se da 

el aprendizaje. Porque los adultos tienen que ser adecuadamente motivados dentro de 

su contexto vital y profesional.” (Monclús Estella, 1990, p.66) Podemos decir con base en 

lo anterior que el adulto puede ir perfeccionando su comprensión cognitiva siempre y 
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cuando continúe ejercitando algún aprendizaje, logrando de esta manera aumentar con 

exactitud y seguridad su aprendizaje. 

Cuando un adulto se incorpora en el INEA le cuesta trabajo perfeccionar su comprensión 

cognitiva debido al tiempo que ha interrumpido sus estudios, por lo tanto no ha ejercitado 

ciertos aprendizajes, pero, por otro lado mostrara facilidad en ciertos aprendizajes 

relacionados con su experiencia (actividades cotidianas como el trabajo,  compras, 

problemas sociales a los que se enfrenta y en los que se ve inmerso), pero de los cuales 

también podrán presentársele dudas por la forma en la que el módulo del MEVyT plantee 

diversas situaciones. Lo que implica mencionar que existen adultos que “les cuesta 

trabajo aprender”. Para que esto no suceda el asesor educativo debe de cuidar el proceso 

llevando al adulto por el camino del éxito, porque es más fácil que una persona adulta se 

sienta frustrada o abandone otra vez sus estudios. La motivación es fundamental para 

que el educando (adulto) se sienta seguro y cómodo en poder lograr concluir sus 

estudios. 

1.4.2.1 Enfoque Cognitivo-Constructivista. 

Las principales teorías de este enfoque son: 

a) La concepción genético-cognitiva del aprendizaje (Piaget, 1956).  

Piaget opina que el nivel de competencia intelectual de una persona en un momento 

determinado de su desarrollo depende de la naturaleza de sus esquemas, del número de 

los mismos y de la manera en que se combinan y se coordinan entre sí, dando lugar a la 

existencia de cuatro periodos diferenciados de madurez cognitiva a lo largo de la vida: 

periodo sensoriomotor, preoperacional, de las operaciones concretas y de las 

operaciones formales. Según esta teoría, el profesor debe tener presente que el 

educando es el protagonista del proceso, que construye su propio conocimiento a través 

de las acciones mentales que realiza sobre el contenido del aprendizaje. Es el propio 

educando el que alcanza un estado de equilibrio cognitivo, a través de un proceso de 

asimilación y acomodación. Se ha de tener presente que el protagonismo del educando 

tiene un límite establecido por la madurez cognitiva del propio sujeto; según el periodo 

de desarrollo en el que se encuentre la mente del educando tiene unas posibilidades de 
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trabajo sobre la realidad y que, en el caso de la lengua, se manifiesta de manera clara en 

el vocabulario, y en la posibilidad o no de comprender el pensamiento concreto y/o el 

abstracto. Según el estadio de desarrollo cognitivo en el que está el educando, éste 

puede utilizar un tipo de vocabulario determinado y posee un tipo de pensamiento u otro. 

b) El papel de las relaciones interpersonales en la educación. (Vigotsky, 1978) 

Según Vigotsky esta teoría hay dos aspectos que matizan y concretan el currículo 

escolar: 1. La importancia que cobran las relaciones interpersonales; y, 2. La manera de 

entender las relaciones entre aprendizaje y desarrollo En los procesos de enseñanza y 

aprendizaje se dan dos momentos inseparables: uno, de mediación instrumental 

interpersonal, entre dos o más personas que colaboran en una actividad conjunta; y otro, 

de asimilación intrapersonal del nuevo contenido del aprendizaje.  

En el proceso de mediación instrumental interpersonal es fundamental y tiene una 

importancia el lenguaje, ya que es el vehículo a través del cual se hace posible la 

comunicación entre las personas. El conocimiento del lenguaje le facilita al educando el 

acceso y la captación del contenido. La enseñanza de la lengua y la literatura es un 

instrumento decisivo para que los alumnos maduren no sólo en el ámbito cognitivo sino 

también en el nivel social. Previo a ello es preciso asentar las bases de la lectura y de la 

escritura en los alumnos adultos, puesto que sin estas herramientas difícilmente podrían 

alcanzar otros objetivos. 

Según Vigotsky, en toda práctica educativa se ha de tener en cuenta no sólo los 

contenidos (qué se enseña) y los mediadores instrumentales (con qué se enseña), sino 

también los agentes sociales de la educación (quién enseña); entendiendo por agentes 

sociales no sólo los profesionales de la educación, sino toda persona adulta que está 

inmersa en el grupo social al que pertenece, vive y se desenvuelve el educando.  

c) El aprendizaje verbal significativo (Ausubel, 1968)  

Para Ausubel, el cuerpo básico de conocimientos de cualquier área o disciplina 

académica se adquiere mediante el aprendizaje significativo por recepción, siendo este 

tipo de aprendizaje la principal fuente de conocimientos. Para que el aprendizaje sea 
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significativo se requieren dos condiciones básicas: 1.-Que los nuevos materiales que van 

a ser aprendidos sean potencialmente significativos. 2.-Que en la estructura cognoscitiva 

previa del sujeto existan las necesarias ideas relevantes para que puedan ser 

relacionadas con los nuevos conocimientos; debe haber un ajuste entre las ideas previas 

y las nuevas que se van a adquirir. Sólo cumpliéndose estas dos condiciones previas se 

favorecerá en el educando una actitud motivadora y de atención hacia el aprendizaje. 

Hacer una evaluación de las ideas previas existentes en el alumno es importante para 

conocer las ideas que posee. El hecho de que el profesor (asesor) conozca las ideas 

concretas que posee el educando, le proporciona una información sobre la selección que 

tiene que realizar en las ideas nuevas como punto de partida para el nuevo aprendizaje.  

Ausubel (1968) propone la siguiente metodología, para que el aprendizaje sea 

verdaderamente significativo: 

 • Presentar las ideas básicas unificadoras de una disciplina antes que las periféricas. 

 • Utilizar definiciones claras y precisas. 

 • Explicar las semejanzas y diferencias entre los conceptos que están relacionados 
entre sí.  

• Exigir a los alumnos reformular los nuevos conocimientos con sus palabras.  

La importancia de la teoría de Ausbel es el carácter cognitivo que se le da a la integración 

de los nuevos conocimientos con los que ya posee el educando. 

1.4.2.2 Factores intrapersonales de los proceso de enseñanza y aprendizaje del 

adulto. 

Para que los procesos de enseñanza y aprendizaje se desarrollen con resultados 

positivos, se han de tener en cuenta algunos factores que dependen sólo del educando, 

y que contribuyen a adquirir un aprendizaje eficaz y autónomo. “Un factor estaría 

constituido por los propios patrones de aprendizaje o estilos cognitivos que cada sujeto 

posee” (Villanueva Roa, s.f., p.170): son ciertos patrones de reaccionar ante la 

estimulación recibida. Cada sujeto se enfrenta con la realidad y asimila la información 

proporcionada por ésta de forma propia y original. El profesor (asesor educativo), además 

de conocer qué patrones tiene cada alumno, debe promover ciertos estilos cognitivos que 
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aporten una mayor eficacia en el proceso de aprendizaje. Otros factores de personalidad, 

no estrictamente cognitivos son: 

1.-La ansiedad del alumno,  un estado de ánimo desagradable para el sujeto, con 
incidencia negativa en el mismo. 2.-Nivel de aspiraciones y expectativas de 
autoeficacia: hacen referencia a la capacidad, eficacia o habilidad de la propia 
conducta para producir los efectos queridos y buscados. 3.-Autoconcepto y 
autoestima: implican juicios descriptivos sobre uno mismo, y también juicios 
evaluativos sobre las propias posibilidades. 4.-La motivación del alumno es un factor 
básico del aprendizaje y del rendimiento académico. Puede ser de dos clases: 
motivación externa, favorecida desde fuera del sujeto; y motivación interna, debe 
interiorizarse en el alumno y traducirse en una búsqueda de metas educativas en las 
que se valore el deseo de aumentar la propia competencia cognitiva. (Villanueva Roa, 
s.f.,p.170) 

Hay que destacar la influencia que tiene en los factores intrapersonales los procesos de 

enseñanza y aprendizaje en el entorno social que se desenvuelve el educando, y, en 

concreto, siendo determinante sobre todo para los niveles de ansiedad, aspiraciones, 

autoconcepto y autoestima, motivación. 

Conocer los factores que interviene en el aprendizaje del adulto es importante, ya que, 

marca las pautas que deben de tomarse en cuenta para que la práctica educativa del 

asesor sea; lo más pertinente posible, significativa, adecuada y adaptada para el 

educando. Participando activamente tanto el  asesor educativo como el educando en la 

adquisición y recuperación de conocimientos apoyados de los módulos educativos que 

ofrece el INEA. 

1.4.3 El aprendizaje matemático en el adulto. 

Los adultos tienen incentivos, percepciones y objetivos con respecto al aprendizaje de 

las matemáticas que les son característicos. Poseen conocimientos y habilidades que 

han adquirido fuera de la escuela. 

El aprendizaje de “las matemáticas en los adultos, se mueve en contextos o situaciones 

diferentes a los adolescentes que cursan la secundaria regular y, que necesitan ver las 

conexiones de las matemáticas más allá de ella” (Ávila, Storer), debemos pensar en una 

manera diferente de enfocar la enseñanza, ya que los adultos cuentan con ciertas 

experiencias en las matemáticas que usan en su vida diaria, en sus empleos, en su hogar 
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o el lugar donde se desenvuelven. El adulto necesita ver las conexiones de los conceptos 

matemáticos entre sí, cómo se relacionan con otras disciplinas y con la vida real y el 

trabajo. El aprendizaje y el uso de las matemáticas es una “práctica social” (Ávila, Storer) 

ya que las ha utilizado fuera de la escuela como instrumento para lograr otras finalidades 

como; vender, medir, pesar, etcétera. Cuando los educandos utilizan y practican las 

matemáticas en su vida diaria, las comprende y las utiliza adecuadamente, pero muchas 

veces tienen dificultades para utilizar las matemáticas en el salón de clases y 

representarlas en papel. Se debe de reforzar y relacionar los conocimientos del adulto 

con la práctica para ayudarlo a comprender y resolver problemas matemáticos y así 

facilitar la adquisición de destrezas y conocimientos del adulto. 

1.4.4 Resolución de problemas matemáticos en el adulto. 

De acuerdo con Ávila, Storer la enseñanza de las matemáticas debe contemplar los 

sigueintes puntos: 

 Se parte de situaciones que representan un recorte de la realidad dentro de los 

contextos del adulto (se plantean preguntas que implican problematizar dicha 

realidad y usar las matemáticas, se presentan diferentes estrategias de resolución 

y también otras situaciones en las que el contenido que se va a enseñar, se 

generaliza el contenido desde definiciones muy sencillas). 

 Uno de los aspectos fundamentales en la resolución de problemas es interpretar 

la situación en la que se presenta el problema matemático (identificar 

experiencias).  

 Lectura con comprensión. Los adultos pueden tener conocimientos matemáticos 

(cómo usar una fórmula, saber hacer sumas, restas, divisiones), pero si no 

entienden el problema no lo pueden resolver (la lectura de comprensión, es uno 

de los problemas a los que enfrentan los asesores durante la práctica educativa; 

los adultos tienen graves dificultades para comprender lo que leen, además, si en 

la primera lectura no les queda claro, desisten de seguir intentándolo, de ahí que 

la importancia de comunicación entre asesor y educando es importante 

promoviendo la motivación). 
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 Es indispensable que parte de las asesorías sean destinadas para enseñar a los 

adultos a comprender las lecturas y a utilizar diferentes formas de representación 

como dibujos, símbolos y cuadros para representar las situaciones problemáticas 

(desarrollar habilidades de razonamiento, de resolución de problemas y de 

comunicación). 

 Ofrecer alternativas para resolver aquellas dificultades presentadas por los 

educandos. 

Es importante tener conocimiento de las características de las personas a las que va 

dirigida la asesoría: tener claridad en donde se enfocan sus necesidades de aprendizaje 

y cuáles son los conocimientos y habilidades que poseen, así como la disponibilidad de 

tiempo que le dedican al estudio. 
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2.CAPÍTULO II. MARCO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL PARA LA 

EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS (INEA). 

El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) fue creado durante el 

periodo presidencial de José López Portillo el 31 de agosto de 1981. Proporcionando de 

manera gratuita servicios educativos, así como un seguro sistema de acreditación y 

certificación desde la perspectiva de la educación “no  formal” (educación abierta),  dando 

oportunidad de mejorar la calidad de vida de los mexicanos. 

En agosto del 2014 a la actualidad del 2015 el INEA se encuentra trabajando con la 

Campaña Nacional para la Alfabetización y Abatimiento del Rezago Educativo cuyo 

objetivo es que 7.5 millones de mexicanos puedan alfabetizarse o concluir su educación 

básica, cuenta con 60 mil voluntarios capacitados como instructores (asesores) y 1.5 

millones de educandos atendidos a enero del 2015. A continuación describiré algunas 

características de acuerdo a su operación y las bases en las que se apoyan para brindar 

su trabajo. 

2.1 Misión, visión, objetivos y valores del INEA.  

Misión: “Somos una institución pública que promueve y desarrolla servicios de 

alfabetización, educación primaria y secundaria para que jóvenes y adultos incrementen 

sus capacidades, eleven su calidad de vida y contribuyan a la construcción de un país 

mejor” (INEA, 2014) 

Visión: “Que la sociedad a nivel nacional tenga como estándar educativo mínimo la 

educación básica, generando confianza y credibilidad en la educación para adultos” 

(INEA, 2014) 

Objetivo general: “Contribuir a disminuir las desigualdades en las oportunidades 

educativas entre grupos sociales de jóvenes y adultos sin educación básica, mediante la 

superación de su condición de rezago educativo. Otorgando servicios gratuitos de 

alfabetización, primaria y secundaria con el Modelo Educativo para la Vida y el Trabajo.” 

(INEA, 2014) 
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Objetivos particulares: 

- Promover y proporcionar servicios de alfabetización, así como de educación primaria 
y secundaria para adultos, de acuerdo a los objetivos, contenidos y programas de 
estudio que establezca la Secretaria de Educación Pública. 

-Promover y realizar investigación relativa a la educación para adultos; 

-Elaborar y distribuir materiales didácticos aprovechables en la educación para adultos; 

-Participar en la formación del personal que se requiera para la prestación de los 
servicios de educación para adultos; 

-Acreditar cuando proceda, los estudios que se realicen en el instituto, conforme a los 
programas aprobados; 

-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. (INEA, 2014)  

Valores de la Institución: El INEA es una institución líder y rectora en educación de adultos 

en México, coordina un Sistema Nacional que vincula e integra esfuerzos de toda la 

sociedad en la prestación de servicios educativos para el desarrollo de las personas a 

partir de una perspectiva de formación permanente para la vida y el trabajo. 

Los fundamentos que utiliza el INEA responden a corrientes filosóficas y culturales donde 

se tiene como propuesta que los sistemas educativos deben responder a múltiples retos 

que les lanza la sociedad de la información, en función siempre de un enriquecimiento 

continuo de los conocimientos y del ejercicio de una ciudadanía adaptada a las exigencias 

de nuestra época (INEA, 2006, p.1), apoyándose en su Modelo Educativo para la Vida y 

el Trabajo (MEVyT). 

2.2 Servicio educativo que ofrece el INEA  a la sociedad. 

En cada una de las entidades o estados de nuestro país existen Institutos y Delegaciones 

de educación para adultos del INEA. Ellos se encargan de proporcionar los servicios de 

educación: alfabetización, primaria y secundaria, formación para el trabajo y educación 

permanente. Los apoyos que ofrece el INEA a la población beneficiaria no son de carácter 

económico, son, servicios educativos entre los que se encuentran: materiales educativos 
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(impresos o electrónicos); asesorías educativas; servicios de acreditación, certificación y 

uso de las Plazas Comunitarias.  

2.3 La acreditación y certificación de estudios en el INEA. 

El INEA de acuerdo a las facultades que le otorga el decreto de su creación puede 

elaborar los instrumentos didácticos aplicables a los exámenes para su acreditación. Esto 

se encuentra fundamentado en la Ley General de Educación de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 44 respecto a la evaluación del aprendizaje de los usuarios 

atendidos en el servicio de educación básica. 

Para certificar  y obtener el  certificado de primaria los educandos deben acreditar 3 de 

nivel inicial, 7 de intermedio (básicos), más  2 diversificados de su interés. Para certificar 

la secundaria tienen que acreditar 4 módulos diversificados y los 8 básicos del nivel 

avanzado. 

También se cuenta con la opción de exámenes diagnósticos que son evaluaciones 

opcionales que reconocen, ubican, acreditan y, si es el caso, certifican los conocimientos 

y habilidades adquiridas  a lo largo de la vida.  En este tipo de evaluación hay preguntas 

de opción múltiple que corresponden a los módulos de nivel inicial e intermedio (primaria) 

y al nivel avanzado (secundaria). El examen diagnóstico consta de 5 sesiones. La 1ª, 2º 

y 3º sesiones sirven para acreditar (aprobar) la primaria. Quien acredita todos los módulos 

que evalúan estas sesiones, automáticamente recibe su certificado de primaria. La 4º y 

5º sirven para acreditar (aprobar) la secundaria. Quien acredita todos los módulos que 

evalúan estas sesiones, automáticamente recibe su certificado de secundaria. No pueden 

presentar todas las sesiones de examen diagnóstico el mismo día. 

Cuando una persona acredita los módulos que se requieren para completar el nivel 

intermedio o avanzado, el INEA extiende, de conformidad con lo establecido en el artículo 

64 de la Ley General de Educación, su certificado de educación primaria o de educación 

secundaria, con reconocimiento de la Secretaría de Educación Pública: documento que 

le permitirá continuar su formación académica en cualquier parte de la República y en la 

modalidad educativa que más le convenga. 
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2.4 ¿Cómo opera él INEA en el Distrito Federal? 

El INEA en el Distrito Federal opera de la Siguiente manera: 

Como opera el INEA en el D.F. 

 
INEA. D.F.  Como operamos. <http://df.inea.gob.mx/opera.html>[consultado en línea: 06 /11 /2014]. 

 
 Las Delegaciones del INEA en las entidades federativas: Son órganos 

desconcentrados del INEA, responsables de la operación de los servicios de 

educación para las personas jóvenes y adultas, con facultades para expedir 

certificados, en las entidades federativas. 

 Las Coordinaciones de Zona: Son aquellas unidades administrativas 

institucionales de la delegación del INEA, responsable dentro de un ámbito 

territorial específico, de la promoción, incorporación, atención a educandos y 

figuras solidarias; de la prestación de los servicios educativos, de acreditación y 

certificación de conocimientos; de la dotación de los apoyos y materiales para que 

funcionen dichos servicios, y de la información y documentación derivada de los 

mismos. 

 Técnico Docente: Son los responsables de plantear, organizar, coordinar, 

instrumentar, vincular, implementar, supervisar, promover, difundir, ejecutar y dar 

seguimiento a los servicios que ofrece el INEA en las áreas geográficas que les 

son asignadas.  

ASESOR 

EDUCATIVO 
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 Los  Usuarios: Son aquellas personas que se encuentran en rezago educativo 

acumulado y deciden ingresar al sistema abierto que ofrece el INEA para tomar el 

papel de educando. 

En el organigrama no se encuentra la figura del asesor debido a la posición en la que se 

encuentra “figura solidaria”, pero yo la menciono por que la considero parte fundamental 

para la que se cumplan los objetivos educativos institucionales del INEA. 

 Asesor: Se encuentra en los círculos de estudio a cargo de la educación del 

educando, siendo el encargado de mediar entre el módulo educativo y el 

educando. Debe de profundizar en los contenidos a partir de la experiencia y los 

saberes de las personas, para facilitar su apropiación y propiciando que todos los 

educandos que acudan al círculo de estudio aprendan y se motiven en continuar 

con sus estudios. Se encarga de conectar la información y documentación entre 

el técnico docente y el usuario. 

Para atender a la población en rezago educativo dentro del Distrito Federal  el INEA 

cuenta con  21 Coordinaciones de Zona, en algunas delegaciones cuentan con más de 1 

Coordinación de Zona: como lo es Iztapalapa con 3, Gustavo A. Madero con 3, Álvaro 

Obregón con 2.  

Coordinaciones de zona en el Distrito Federal. 
 

(1) Álvaro Obregón Norte (8) Iztacalco (15) Venustiano Carranza 

(2) Azcapotzalco (9) Iztapalapa Centro (16) Xochimilco 

(3) Coyoacán Norte (10) Magdalena Contreras (17) Gustavo A. Madero Poniente 

(4) Coyoacán Sur (11) Miguel Hidalgo (18) Iztapalapa poniente 

(5) Cuajimalpa  (12)Milpa Alta (19) Álvaro Obregón Sur 

(6) Cuauhtémoc (13) Tláhuac (20) Gustavo A. Madero centro 

(7)Gustavo A. Madero Oriente (14) Tlalpan (21) Iztapalapa Oriente 

 

Cada Coordinación de zona para poder brindar mejor los servicios de educación abierta 

se estructura de la siguiente manera, es este caso hago referencia a la Coordinación de 

Zona 14, Tlalpan: 
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2.4.1 Unidades operativas. 

El INEA prestan los servicios educativos a través de “unidades operativas”, que son 

espacios físicos donde se proporcionan gratuitamente los servicios. Se pueden ubicar en 

una gran diversidad de espacios, que ponen a disposición del INEA, entre otros, las 

autoridades de los distintos órdenes de gobierno, centros educativos, empresas, 

organizaciones sociales y personas. Las unidades operativas pueden ser círculos de 

estudio o plazas comunitarias. 

 Círculos de estudio.  

Es la unidad operativa abierta a la población objetivo, que cuenta con servicios educativos 

integrales, en donde se pueden inscribir las personas jóvenes y adultas que desean 

estudiar la alfabetización, primaria y secundaria; se les proporcionan los siguientes 

servicios; asesorías, módulos y pueden ser sedes de aplicación de exámenes, además 

gestiona credenciales e informes de calificaciones. 

El INEA establece que los círculos de estudio se organizaran de la siguiente forma: 

Nivel inicial: 1 asesor por cada círculo de estudio, donde contará de 8 a 10 educandos;                                                                                                               
Nivel intermedio: 3 asesores por cada círculo de estudio, donde contarán con 15 
educandos por asesor;                                                                                                                                          
Nivel avanzado: 4 asesores por cada círculo de estudio en donde contará con 8 a 10 
educandos por asesor. (INEA, 2013) 

Lamentablemente en la realidad, dentro de los círculos de estudio solo hay 1 o 2 asesores 

para todos los niveles y existen círculos de estudio hasta con más de 100 educandos 

registrados. Lo que provoca que la atención no sea adecuada para la demanda de 

educandos que asisten. 

Los círculos de estudio se encuentran conformados de los siguientes actores: 

 Titular y asesor educativo: Es el encargado de la documentación del 

educando y de mediar con el técnico docente. El asesor educativo: Es el 

encargado de guiar al educando en el proceso de aprendizaje.  

 El educando y su material educativo impreso (módulo). 
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 Plazas Comunitarias  

Se encuentra conformada por los siguientes actores: 

 Promotor: Es el encargado de la plaza comunitaria, lleva la documentación 

de los educandos y su relación principal es con el Técnico Docente.  

 Apoyo técnico: Personal capacitado para manejar las computadoras y 

apoyar en el uso de estas al promotor, asesor y educandos.  

 Asesor educativo: Encargado de guiar el aprendizaje del educando, en 

diversas ocasiones el promotor y/o el apoyo técnico también fungen como 

asesores educativos a falta de personal. 

 Educandos/usuarios: Personal que hace uso de los servicios y equipo del 

INEA.  

En las Plazas comunitarias se brindan los siguientes servicios: 

 Educación básica bajo sus diversas modalidades para resolución de módulos: en 

línea (en la plataforma) y/o presenciales. 

 Acceso a servicios de capacitación para el trabajo, formación para la vida, así 

como a vinculación con otros programas educativos y sociales. 

 Acceso a las tecnologías de información y comunicación para el desarrollo de 

competencias y habilidades básicas de lectura, escritura, comunicación, 

razonamiento lógico, e informática que faciliten el ingreso de las personas al 

empleo. 

 Inscripción, acreditación y certificación como sede permanente para:  

 

o El registro e inscripción de educandos. 

o La aplicación de exámenes impresos y en línea. 

o Formación constante para las figuras solidarias e institucionales sobre los 

diferentes aspectos del INEA.  
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2.5 Modelo Educativo para la Vida y el Trabajo (MEVyT). 

El modelo educativo que sustenta al INEA es el MEVyT, que constituye la alternativa de 

alfabetización, primaria y secundaria para personas jóvenes y adultas. Que para 

responder a las necesidades de aprendizaje de las personas jóvenes y adultas, desarrolla 

cuatro competencias14 fundamentales; el razonamiento, comunicación, solución de 

problemas y participación; con la finalidad de proporcionar herramientas para desarrollar 

habilidades de escritura, lectura, comprensión, cálculo, actitudes y valores básicos, que 

le ayudaran al educando en su vida diaria. 

El objetivo del modelo educativo consiste en: 

“Ofrecer a las personas jóvenes y adultas una educación básica vinculada con temas 
y opciones de aprendizaje, basados en las necesidades e intereses de la población 
por atender, de forma que les sirva para desarrollar los conocimientos y competencias 
necesarios para desenvolverse en mejores condiciones en su vida personal, familiar, 
laboral y social, elevar la calidad de vida, elevar su autoestima y la formación de 
actitudes de respeto y de responsabilidad.” (INEA, 2013) 

El Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo se distingue por: 

 Tener una visión centrada en el aprendizaje y en la persona que aprende. 

 Contiene una estructura enfocada en módulos de aprendizaje con contenidos 

diversificados, metodologías y actividades pertinentes adecuadas a los jóvenes y 

adultos, presentando una gran variedad de temas. 

 Temas actualizados que rescatan saberes, experiencias personales y colectivas 

para construir nuevos aprendizajes, desarrollando habilidades, actitudes y 

valores.  

 Es considerado un modelo integral que brinda vinculación entre los niveles de la 

educación básica, facilitando la continuidad educativa ofreciendo flexibilidad, 

apertura a tiempos, ritmos y espacios posibles de cada educando.  

                                                           
14 Las competencias son consideradas como la capacidad de resolver problemas mediante el pensamiento intelectual 
y la acción, saber hacer. En el MEVyT se entiende por competencia a “la capacidad de las personas jóvenes y adultas 
de integrar sus conocimientos, experiencias, habilidades, actitudes y valores, para actuar y desarrollarse en los 
contextos en que se viven, así como la posibilidad de transformarlos de acuerdo a las situaciones de vida personal, 
familiar y social”. (INEA, 2014) 
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 Se distingue por ser un modelo incluyente ya que contempla las necesidades de  

la población: indígena- bilingüe y con discapacidad visual.  Favoreciendo el 

desarrollo de los educandos y también el de las figuras solidarias e institucionales 

que participan directa o indirectamente en el proceso educativo.  

2.5.1 Estructura curricular del MEVyT. 

La estructura curricular del MEVyT se encuentra organizado a través de módulos, que 

permiten abordar los problemas de la realidad desde diversas disciplinas, áreas y campos 

de la actividad humana dándole un carácter integrar a los procesos educativos. 

El Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo define un módulo como: 

Un libro de apoyo que tiene contenidos y actividades con temas de interés. Se trata de 
que estos temas estén relacionados con las experiencias  de las personas jóvenes y 
adultas en su vida diaria; problemas que, apoyados en estas vivencias, les sirvan para 
mejorar sus condiciones de vida: personal, familiar, comunitarias, laborales y sociales. 
(INEA, 2014)  

Los módulos se organizan en: 

a) Diversificados: No tienen secuencia programada, desarrollan temas y 

competencias específicas a  partir de los diferentes intereses de diversos sectores 

de la población. Algunos son de carácter nacional, pero se elaboran también para 

cubrir necesidades regionales o estatales. Ejes: Jóvenes, Trabajo, Familia y 

Cultura ciudadana. 

b) Básicos: Atienden a las necesidades básicas de aprendizaje y conocimiento, 

incluyendo sus aspectos instrumentales. Se agrupan en torno a tres Ejes: 

 Lengua y comunicación, Matemáticas,  Ciencias. Los módulos básicos a su vez 

se organizan en niveles. 

El MEVyT organiza los módulos básicos en tres niveles: 

1. Nivel inicial. Los módulos de este nivel forman parte del nivel de educación primaria, y 

se proponen para las personas que necesitan aprender a leer y escribir, así como conocer 

las operaciones matemáticas elementales (alfabetización). 
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2. Nivel  intermedio. Los módulos del nivel intermedio también forman parte del nivel de 

educación primaria, y se proponen para las personas que ya saben leer y escribir, y que 

conocen de forma muy elemental los números y las operaciones básicas.  

3. Nivel avanzado. Los módulos del nivel avanzado se dirigen a aquellas personas que 

han concluido la educación primaria y que quieren obtener su certificado de secundaria. 

La propuesta educativa que presenta el modelo de educación está estructurada en 

módulos diversificados y básicos, que a la fecha son más de 46, dirigidos a las diversas 

opciones de estudio de los sectores de la población. Estos módulos se encuentran 

vinculados a los siguientes Ejes temáticos del MEVyT y cada uno de ellos representa una 

línea de conocimiento:  

 Eje temático de Ciencias. 

Propiciar en las personas jóvenes y adultas el aprecio por el estudio de los 

problemas sociales y naturales como una forma de dar respuesta a distintas 

situaciones de su vida diaria; la apropiación de actitudes y procedimientos 

metodológicos propios de distintas formas de indagación y explicación de los 

fenómenos naturales y hechos sociales. Buscando resolver  a la necesidad de una 

sociedad democrática en la que todas las personas tienen igual derecho de 

acceder a conocimientos que favorezcan su comprensión tanto de las relaciones 

entre los individuos y los grupos sociales como de su historia, y de la ciencia y 

tecnología que, de una forma, influyen en su futuro.    

 Eje temático de Matemáticas. 

El propósito central de estos módulos es que las personas mejoren sus 

condiciones de vida al aprender a resolver problemas diversos; no sólo los que se 

resuelven con los procedimientos y técnicas convencionales, si no también 

aquéllos cuyo descubrimiento y solución requieren de la curiosidad, la imaginación 

creativa y el uso de estrategias no convencionales. El Eje se basa en el desarrollo 

de competencias comunicativas operatorias y de descubrimiento, por lo que se 

propone que los adultos y jóvenes: desarrollen su resolución de problemas, 

comunicación de ideas matemáticas, razonamiento matemático, aplicación de 

ideas matemáticas. 
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 Eje temático de Lengua y comunicación. 

Corresponde a que las personas jóvenes y adultas desarrollen sus competencias 

comunicativas en los diversos contextos en los que usan la lengua, valorando la 

importancia que ésta tiene para la participación social, cultural y política. 

 Eje temático de Cultura ciudadana. 

En este Eje se induce a la reflexión sobre la necesidad de asumir una actitud 

consiente y responsable ante algunas de las realidades sociales y vicisitudes 

naturales más inminentes de nuestro entorno. Con ello se pretende apoyar la 

búsqueda de una interacción social digna para el ser humano. Proponiendo 

actividades para construir una conciencia ciudadana y colectiva. 

 Eje temático de Familia, Jóvenes. 

Tiene como propósito general que las personas jóvenes y adultas logren 

desarrollar una visión sistémica de los procesos de trabajo en los que participan o 

puedan participar, ubicar sus competencias y sus actividades particulares dentro 

de los mismos, detectar medidas para alcanzar los resultados requeridos en sus 

actividades específicas y valorar los beneficios que tales medidas pueden 

reportarles. 

 Eje temático de Trabajo, salud y ambiente; 

Que a través del estudio de los módulos  los jóvenes y adultos puedan reconocer, 

sistematizar y enriquecer sus conocimientos y experiencias  para mejorar su 

función como madres, padres, sus relaciones familiares y su participación en el 

entorno así como fortalecer el desarrollo de los valores individuales, familiares y 

sociales que le permitan la convivencia armónica en diferentes entornos.  

 Eje temático de Alfabetización tecnológica. 

Formar personas jóvenes y adultas que sepan desenvolverse crítica e 

inteligentemente de modo tal que actúen como usuarios conscientes y críticos de 

las nuevas tecnologías y de la cultura que en torno a ellas se producen; 

introduciendo al adulto y joven a conocimientos básicos del uso de la computadora 

y el internet. 

El esquema curricular que se utiliza en el Distrito Federal es el siguiente: 
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Esquema curricular del MEVyT hispanoablante. 
 

 
Esquema curricular del MEVyT hispanohablante. 

Fuente: Instituto Nacional de la Educación para los Adultos. 
<http://www.inea.gob.mx/> [05-10-2014]. 

 
2.5.2 Vertientes del MEVyT.   

Anteriormente se mencionó que el INEA atiende a una población  diversa por lo cual 

existen diferentes vertientes del MEVyT: 

 MEVyT Hispanohablante o Programa Regular 

 MEVyT Braille 

 MEVyT Indígena y Bilingüe (MIB) 

 MEVyT Penitenciario 

 MEVyT 10-14 
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Cada vertiente se encuentra estructurada para atender a poblaciones con necesidades 

muy específicas, como las constituidas por hablantes de una lengua indígena o la de 

jóvenes entre los 10 y 14 años que  posteriormente podrán incorporarse a la educación 

secundaria escolarizada. A continuación describo  brevemente las características de dos 

vertientes, que son las que se utilizan en la zona a la que va dirigida mi propuesta 

educativa. 

2.5.2.1 MEVyT Hispanohablante o Programa Regular. 

Dirigido a jóvenes y adultos de 15 años en adelante que no han concluido su educación 

básica. Niveles en los que se puede cursar: inicial, intermedio y avanzado. En cuanto a 

la estructura curricular son todos los módulos básicos y diversificados, de acuerdo con el 

nivel que se ubiquen. (Ver esquema curricular MEVyT hispanohablante). 

Para acreditar el educando deberá comenzar por: 

El nivel inicial que consta de tres módulos básicos:  

 La Palabra   Para empezar   Matemáticas 

para empezar 

 

El nivel intermedio corresponde a primaria y se estudian siete módulos básicos:  

     Del eje de Lengua y comunicación; 

 Leer y escribir, 

 Saber leer, 

 

              Del eje de Matemáticas; 

 Los números. 

 Cuentas útiles, 

 Figuras y medidas, 

 

Del eje de Ciencias  

 Vamos a conocernos y 

  Vivamos mejor 

Más un módulo diversificado a escoger. 
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El nivel avanzado se requiere que acredite ocho módulos básicos:  

Del eje de Lengua y comunicación; 

 Hablando se entiende la gente, 

  ¡Vamos a escribir! 

  Para seguir aprendiendo,  

Del eje de Matemáticas; 

 Información y gráficas,  

 Fracciones y porcentajes,  

 Operaciones avanzadas, 

Del eje de Ciencias  

 Nuestro planeta la Tierra, 

  México nuestro hogar, 

Más cuatro módulos diversificados 

seleccionados por él educando (ver 

esquema curricular). 

 

2.5.2.2 MEVyT 10-14. 

Este programa brinda servicio a una población de niños y niñas de entre 10 y 14 años 

que no pudieron asistir a la escuela o que desertaron, pero pueden incorporarse a la 

primaria. Se cursa con el Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo 10-14 (MEVyT 

10-14) para certificarla se requiere el aprendizaje y acreditación de los conocimientos y 

competencias previstas en 12 módulos, de los cuales 11 son básicos y uno es 

diversificado. 

Currícula  10-14 
FASE I  
(1º y 2º de 
primaria) 

FASE II  
(3º y 4º de primaria) 

FASE III  
(5º y 6º de primaria) 

MÓDULOS DIVERSIFICADOS 

La palabra. 
Para 
empezar. 
Matemáticas 
para empezar. 

Leer y escribir.  
Los números. 
Cuentas útiles. 
Somos mexicanos. 

Saber leer.  
Figuras y medidas. 
Vamos a 
conocernos. 
Vivamos mejor. 
 

Un diversificado. 

Ser joven. 
¡Aguas con las adicciones! 
Fuera de las drogas. 
Un hogar sin violencia. 
Jóvenes y trabajo. 
Organizo mi bolsillo y las 
finanzas familiares.  
Nuestros valores para la 
democracia. 
Protegernos, tarea de todos. 
Embarazo, un proyecto de vida. 
Introducción a la computadora. 
Escribo con la computadora. 

Fuente: Instituto Nacional para la Educación de los Adultos 
<http://www.inea.gob.mx/index.php/educacionabc/eadulmevyt1014bc.html> [05-10-2014].  
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2.5.3  Metodología del MEVyT. 

Los módulos educativos son el eje o guía del aprendizaje. En él no se maneja únicamente  

información, sino que también se propone, en diferentes momentos las actividades que 

se deben realizar para aprender, y se indica también el momento de consultar y trabajar 

con otros materiales o secciones del paquete modular. Las actividades que se proponen 

en los módulos tienen un propósito definido, y es necesario llevarlas a cabo para el 

aprendizaje. Por eso, si no se realizan todas, o no se consultan los materiales 

oportunamente, lo más probable es que las personas no aprendan o que su proceso de 

aprendizaje sea más difícil.  

El tema es el centro del aprendizaje, pero se aborda de manera diferente al tradicional. 

En el MEVyT las actividades propuestas en los módulos se articulan según estos 

momentos metodológicos, que se entrelazan y reciclan: 

Recuperación y reconocimiento de creencia y saberes previos. Se inicia con la 

recuperación y reconocimiento de los saberes, experiencias y conocimientos previos de 

las personas jóvenes y adultas con relación al tema general o particular. En los módulos 

esto se aborda a través de la presentación de problemas o casos sobre el tema para 

generar el reconocimiento explícito de lo que la persona o grupo piensa, sabe o puede 

aportar; preguntas directas, escritura de relatos, anécdotas, historias o experiencias 

sobre el problema o situación, expresión de estrategias o formas propias de resolver la 

situación, etc. 

Búsqueda y análisis de nueva información. Se trata de que la persona analice información 

nueva sobre el tema, que provenga de distintas fuentes, lo que requiere el desarrollo de 

habilidades de  búsqueda, manejo e interpretación de información. Esto se aborda en los 

módulos mediante indicaciones para localizar información dentro y fuera del módulo; 

preguntas para facilitar el análisis; ejercicios de ordenamiento, clasificación y 

complementación de datos; y lecturas de comprensión con  preguntas para facilitar la 

distinción entre ideas principales y secundarias. 
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Comparación, reflexión, confrontación y cambio. Se continúa con un proceso de reflexión 

y confrontación de lo nuevo con lo que ya se sabe. Esto se aborda mediante actividades 

de complementación, comparación, discusión y resolución de preguntas, entre otras. 

Síntesis, re-conceptualización y aplicación de lo aprendido. Para cerrar el proceso se 

busca que la persona re-conceptualicé sus conocimientos previos e incorpore los nuevos, 

además de que sea capaz de entender la diversidad de relaciones y situaciones en las 

que puede utilizar los nuevos significados. Para ello, en los módulos se afirman las 

nociones básicas y se aplican actividades de comparación, elaboración y reelaboración 

de textos; elaboración de esquemas, cuadros sinópticos, mapas y proyectos, así como 

resolución de problemas reales o hipotéticos que requieren la expresión de argumentos. 

Proceso metodológico del MEVyT 

 
INEA. 

<http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/Lineamientos_esp_rop2013.pdf >  [05-10-
2014]. 
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2.5.3.1 La evaluación del aprendizaje en el MEVyT. 

La evaluación del aprendizaje es un proceso formativo permanente y continuo, que 

permite conocer sus avances e identificar las limitaciones en el aprendizaje. El educando 

es el que determinará el ritmo de aprendizaje para obtener la conclusión de sus estudios, 

de acuerdo con sus necesidades y características, dando la oportunidad a las personas 

de poder  armar sus propias rutas o caminos de estudio seleccionando los módulos que 

más le atraigan, siempre y cuando, acrediten los módulos básicos de primaria o 

secundaria según el nivel  que estudian. 

En el  MEVyT existen tres etapas de la evaluación: 

Evaluación diagnóstica. Se realiza para determinar el nivel que mejor se adapte a tus 

conocimientos, habilidades y capacidades. Se aplica en varias sesiones, en torno a los 

ejes de Lengua y comunicación, Matemáticas y Ciencias (Naturales y Sociales). 

Evaluación Formativa. Se lleva a cabo durante todo el proceso de aprendizaje. Se 

refuerza de forma gradual a través  del desarrollo de actividades específicas y 

autoevaluaciones en los módulos. Identifica y comprueba los avances que van realizando 

y determina los aspectos que es necesario revisar y reforzar durante su aprendizaje. 

Evaluación final. Verifica los aprendizajes al concluir el estudio del módulo. El educando 

se inscribe al examen del módulo que resolvió, y si pasa el examen acredita el módulo. 

Dicha calificación es la que se le pondrá en su certificado.   

2.6 ¿Cómo brinda el servicio educativo el INEA en Tlalpan, D.F? 

A la delegación de Tlalpan le corresponde la Zona Regional Sur, por lo que su 

Coordinación es la número 14. Para brindar el servicio educativo y atender a toda la 

población se encuentra dividida en microrregiones, siendo responsables de estas los 

técnicos docentes, donde se encuentran unidades operativas de acuerdo a las 

necesidades de la población, ahí se atienden a los educandos y se encuentran los 

asesores y/o responsables de las plazas comunitarias.  
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2.6.1 En que consiste la asesoría dentro de los círculos de estudio del INEA. 

La asesoría es la relación entre el asesor y estudiante, sustituye a la clase tradicional, es 

un proceso de facilitación y acompañamiento del aprendizaje de los educandos mediante 

el cual se procura que las personas discutan, reflexionen, resuelvan dudas y reciban 

realimentación guiados por un asesor educativo.  

El asesor educativo deberá organizar su labor docente (asesoría) en diferentes etapas 

que son las siguientes (INEA, 2014): 

Antes de la asesoría Durante la asesoría  Después de la asesoría  

Promover la educación de 

jóvenes y adultos. 

Promover la educación básica entre 

las personas jóvenes y adultas. 

Evaluar el aprendizaje 

continuamente. 

Incorporar y registrar a las 

personas. 

Favorecer un ambiente adecuado en 

las asesorías. 

 

Integrar los círculos de estudio. Evaluar el aprendizaje 

continuamente. 

 

Preparar la asesoría (revisar 

los módulos, preparar las 

actividades y materiales, entre 

otras acciones). 

Acompañar y realimentar a las 

personas en su aprendizaje. 

 

 

Las formas de atención educativa  dentro de las unidades operativas es la siguiente: 

 Grupal: Cuando en espacios físicos proporcionados por organizaciones de todo 

tipo y por la sociedad civil, la persona joven o adulta se integra a un circulo de 

estudio heterogéneo en cuanto a diversidad de niveles y contenidos, atendido en 

días y horarios establecidos en común acuerdo entre los participantes y el 

asesor(a). 

 Individual: Cuando la persona joven o adulta está restringida en un círculo de 

estudio pero por su disponibilidad de tiempo lo lleva a estudiar por su cuenta y 

consulta al asesor (a) sus dudas, de acuerdo a sus necesidades. 

 Libre: Cuando la persona estudia totalmente por su cuenta, sin el apoyo de un 

asesor registrado, pero ocupa los materiales vigentes y únicamente utiliza los 
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servicios del INEA para acreditar los exámenes y solicitar el certificado que 

corresponde. 

De acuerdo con  la estructuración de los módulos del MEVyT la educación del adulto 

debe darse de una forma autodidacta, “potencializando las facultades de los educandos 

para el autoaprendizaje colectivo o comunitario”. (Garza Catañeda, 2009)  Siendo las 

bases de éste modelo el método del autodidactismo y el dialogo. 

El método del autodidactismo, implica en primer término generar una comprensión en 
el personal educativo, de que el adulto posee la experiencia y el conocimiento que la 
vida le ha dado, tiene un grado de autonomía, toma cotidianamente decisiones y tiene 
la capacidad para responsabilizarse de su propio proceso de aprendizaje. (Garza 
Catañeda, 2009) 

El dialogo como instrumento educativo significa aprender a mirar a los demás, aceptar 

una relación de reciprocidad en la que unos y otros cuentan, en el mismo plano, para 

aportar y recibir en un crecimiento conjunto. El aprendizaje del dialogo como lenguaje e 

instrumento para la educación “Es la posibilidad de interactuar horizontalmente 

aprendiendo todos  de todos, animados y coordinados por el educador”. (Garza 

Catañeda, 2009) 

Las personas jóvenes mayores de 15 años y adultas necesitan que les brinden 

orientación sobre la forma de estudiar con sus materiales, les ayuden a entender las 

instrucciones de las actividades, las guíen para comprender la información, las animen a 

compartir sus ideas, dudas, corregir errores y les den confianza para estudiar, presentar 

exámenes y mucho más.  

Entonces el papel del asesor consiste en ser una guía, un facilitador del aprendizaje 

para que sea más sencillo y significativo: que tenga sentido y utilidad para los educandos 

en su vida diaria. Reconocer a los actores educativos insertos en el proceso educativo 

dentro de una relación dialéctica, implica contemplar la práctica educativa como 

productora de múltiples sentidos, que se generan a partir de la complejidad que cada uno 

de los actores le imprime al proceso educativo.  
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2.7 El asesor educativo.  

En las unidades operativas del INEA se brinda un servicio educativo, pero la práctica 

educativa no podría existir sin el asesor, figura no muy reconocida que juega un papel 

importante en la práctica educativa de los educandos de la institución.  

Las personas provenientes de la sociedad civil que, voluntariamente, sin fines de lucro 
y sin establecer ninguna relación laboral con el INEA, con sus delegaciones o con los 
IEEA (Instituto Estatal de Educación para Adultos), participan a través de los 
patronatos que conforman la red solidaria, apoyan las tareas educativas, de promoción 
u operativas, en beneficio directo de las personas jóvenes y adultas atendidas en el 
programa. Pueden participar como: asesor educativo, asesor educativo bilingüe, 
orientador educativo de grupo, orientador educativo para personas en situación de 
discapacidad, auxiliar intérprete. (INEA, 2013) 

En los lineamientos de Operación del INEA queda establecido que entre esta institución 

y el asesor educativo no existe una relación laboral, por lo que su participación es 

solidaria. En el  INEA no existe propiamente un profesor que se encarga de la 

alfabetización, la educación primaria y secundaria para adultos y jóvenes. Se trata de  

personal voluntario que participan como encargados de la atención educativa cuyas 

funciones son apoyar el proceso de aprendizaje de los educandos. 

2.7.1 Labor y funciones del asesor educativo. 

El asesor o asesora es el encargado de apoyar a uno o varios usuarios en su proceso de 

aprendizaje, entre las tareas del asesor educativo se encuentra: 

 Promover la educación de jóvenes y adultos. 

 Incorporar y registrar a personas. 

 Integrar los círculos de estudio. 

 Favorecer un ambiente adecuado de trabajo. 

 Guiar a las personas en su proceso de aprendizaje. 

 Evaluar el aprendizaje continuamente. 

 Otorgar módulos a los educandos. 

 Revisa material y firma los módulos si estos fueron concluidos. 

 Registra en la hoja de avances los resultados de los educandos una vez que estos 

terminan la unidad de un libro, revisa las respuestas y hace una retroalimentación. 

 Inscribe a los educandos a exámenes cada vez que termina un módulo. 
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 Le corresponde indicar a la persona el lugar donde se presentará para realizar el 

examen final del módulo que estudió e informarle que debe presentarse con su 

paquete de materiales completo, incluyendo la Hoja de avances firmada. 

 Motivar al educando en su proceso de aprendizaje y a realizar los exámenes. 

 Fomentar la participación de todos, la reflexión, el diálogo, y el desarrollo 

o construcción de aprendizajes a partir de sus experiencias y saberes previos. 

 Organizar asesorías, pueden ser individuales o colectivas donde interviene manejo 

de los tiempos y el espacio donde se llevará a cabo la asesoría, para que las 

personas estudien y avancen en su propio módulo y a su ritmo. 

 Convencer a las personas de que asistan a las asesorías y se les informe de las 

ventajas que tiene estudiar en un círculo de estudio. 

 Llevar un control de los educandos: nombre del educando, módulo que estudia, 

tipo/ nivel y eje del módulo, propósitos del módulo, materiales del paquete modular, 

unidad y tema que estudian las personas, fecha. 

 El asesor tiene que estar al pendiente de las inquietudes y requerimientos de las 

personas, cuida que hagan uso adecuado de los materiales y las orienta para 

aclarar sus dudas. 

 Recibir y organizar documentación del educando que posteriormente otorgará al 

técnico docente para su registro; boletas, acta de nacimiento, fotografías, CURP. 

Por lo que podemos concluir que las funciones que desempeña el asesor son complejas 

y de suma importancia, tanto en el seguimiento de trámites de los educandos, como, en 

la formación, acompañamiento y aprendizaje  del educando.  

Debido a las características y condiciones  que se requieren para ser asesor no se les 

ofrece un sueldo, sino una gratificación, si sus alumnos aprueban los exámenes finales. 

Con el fin de que  haya más exámenes acreditados.  

2.7.2 Formación de figuras solidarias (asesor educativo). 

De acuerdo a los lineamientos de Operatividad del INEA los Asesores deberán ser 

capacitados para organizar y administrar los servicios que faciliten y consoliden la 

aplicación del MEVyT, lo cual requiere de un proceso de formación permanente de las  

figuras solidarias. 
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Dicho  proceso de formación permanente incluye las siguientes etapas: 

 Inducción: Incluye el contexto de la institución (misión, visión, objetivo), relación 

con el ámbito (propósitos y procesos de los servicios, forma de operar, modelo 

educativo), valores institucionales y el compromiso que se requiere para atender 

a las personas en situación de rezago educativo. Etapa de sensibilización. 

 Formación inicial: Incorporación de los usuarios, características de los procesos 

de acreditación  y certificación de educandos, criterios sobre trámites relevantes y 

esquemas de apoyos económicos. Se pretende favorecer la apropiación de 

elementos básicos para que el asesor se incorpore  al servicio y pueda iniciar sus 

actividades.  

La formación inicial de los asesores o equivalentes tendrá una duración mínima 

de 24 horas para el caso de las vertientes hispanohablantes y de 48 para las 

indígenas. 

Los asesores  pueden reforzar esta etapa con la aplicación del paquete impreso o 

del curso en línea “Para el asesor del MEVyT”15, así como los paquetes “Para el 

orientador educativo del  MEVyT 10-14” o “Para el asesor bilingüe del MEVyT”. 

Para la formación de los asesores que se centren en la alfabetización y nivel inicial 

pueden revisar el paquete de formación sobre La Palabra. 

 Formación continua: En esta etapa se pretende que  los conocimientos, 

habilidades y actitudes específicos de las figuras deberán poner en juego e 

integrar para realizar adecuadamente las actividades encomendadas y mejorar su 

desempeño, entre las cuales habrán de incorporarse el desarrollo de las 

competencias de alfabetización tecnológica, complementándolos con la 

generación de modalidades y la aplicación sistemática de espacios de intercambio, 

reflexión y preparación, presenciales y a distancia, tales como reuniones, sesiones 

informativas, foros, encuentros, seminarios, conferencias, diplomados, cursos, 

talleres, etc. 

                                                           
15 En la siguiente dirección electrónica se encuentra  el curso en línea “Para el Asesor del MEVyT” 
<http://www.conevyt.org.mx/cursos/cursos/asesor_v3/index.html> 
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En este sentido se promueven paquetes de autoformación, mismos que se enlistan a 

continuación:  

1.Para saber más del 

MEVyT. 

2.Cómo mejorar mi 

asesoría. 

3.Mis competencias 

básicas. 

4.Aprender a aprender. 

5.Para asesorar los 

módulos del eje de 

matemáticas. 

6.La alfabetización inicial. 

7.Acércate al eje de 

lengua y comunicación. 

8.Cómo asesorar los 

módulos de ciencias. 

9.Un encuentro con la 

cultura ciudadana. 

10.Un viaje por el eje de 

trabajo. 

 

11.Los temas de mi vida 

en el MEVyT. 

12.Escribo mi lengua.  

13.Un acercamiento al eje 

de alfabetización 

tecnológica y del asesor 

en línea. 

 

Estos paquetes están diseñados para privilegiar la organización de talleres basados en 

los mismos, así como para la instrumentalización de estrategias de apoyo a las entidades 

federativas. 

Menciono las funciones del asesor y su formación, porque considero importante conocer 

más sobre estas figuras que realmente no son reconocidas, ni valoradas por la institución. 

Desde mi punto de vista tienen en sus manos una gran responsabilidad que es la 

educación de jóvenes y adultos que desean seguir aprendiendo y superarse, es 

importante que estas figuras tengan herramientas para poder brindar adecuadamente su 

labor y así mejorar desde esta perspectiva la calidad de la educación que se brinda en 

las unidades operativas.  El presente trabajo que describiré tiene el propósito de apoyar 

al asesor específicamente en el eje temático de matemáticas del MEVyT, área  de 

conocimiento importante y elemental pero identificado como difícil para algunos asesores 

a la hora de transmitir o explicar algún conocimiento.    
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3.CAPÍTULO III. MI EXPERIENCIA DE INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA Y 

ADMINISTRATIVA EN EL INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS 

ADULTOS. 

La experiencia es una forma de conocimiento o habilidad derivados de la observación, la 

participación y de la vivencia de un evento que sucede en la vida, es un conocimiento 

que se elabora colectivamente. En términos filosóficos podemos tratar el conocimiento 

basado en la experiencia como “conocimiento empírico” o un “conocimiento posteriori”.  

En este apartado me centraré en hacer una descripción a partir de mi conocimiento 

empírico, que surge con el antecedente de mi experiencia adquirida durante mi Servicio 

Social en la Preparatoria y una Práctica Profesional en la Universidad. Con ello pretendo 

hacer una comparación entre lo que describí anteriormente que debería de ser el INEA, 

con lo que realmente sucede en cada uno de los círculos de estudio en los que pude 

participar, exponiendo algunas necesidades, situaciones y puntos detonantes que son de 

importancia rescatar y se viven dentro de los círculos de estudio en los grupos del INEA. 

Mi argumento se encuentra fundamentado en las bases de observación, intervención 

educativa,  teoría y práctica pedagógica. Haciendo énfasis en algunas situaciones 

referentes a las asesorías que reciben los educandos de nivel de secundaria, 

específicamente en el eje temático de matemáticas, en los módulos básicos del MEVyT: 

Información y gráficas, Fracciones y Porcentajes y Operaciones Avanzadas.    

A continuación describiré las características particulares y lo que pude observar de los 

círculos de estudio a los que me incorpore. Donde va implícito el diagnóstico de 

necesidades que elabore para problematizar dando como resultado la  conceptualización 

de mi problema educativo a abordar y la propuesta para él. 

Mi experiencia de intervención pedagógica de las dos etapas mencionadas, fue llevada 

a cabo en la Delegación de Tlalpan, que corresponde a la Coordinación 14 del INEA 

ubicada en: Periférico Sur. Núm. 5290, entre las calles Cuarta y Quinto oriente. Col, Isidro 

Fabela. C.P. 14030  Tel.56661750. A continuación presento un mapa de la ubicación de 

la Coordinación de Zona 14. 
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Mapa de la ubicación de la Coordinación 14 Tlalpan. 

 
 

Foto de la Coordinación de zona 14 Tlalpan INEA. 
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Describiré en dos etapas mi experiencia:  

La primera  queda marcada como un antecedente (en el año del 2009). Para realizar mi 

servicio social recurrí a la Coordinación de Zona 14 del INEA, dónde, me canalizaron a 

dos círculos de estudio que describiré: 

La Santísima trinidad ubicado cerca del centro de Tlalpan en: calle San Marcos número 

92, esquina con Cantera.   

Mapa de la ubicación del círculo de estudio  de la Santísima Trinidad. 

 

Este círculo de estudio es una casa hogar para jovencitas de 12 a 18 años de edad, que 

el INEA les brinda el servicio de educación primaria y/o secundaria.  

El segundo círculo de estudio donde colaboré en esta primera etapa se encuentra dentro 

del Centro Comunitario de la Colonia Magdalena Petlacalco, Tlalpan con dirección: 

Avenida México-Ajusco, esquina calle Del Trabajo.  

Mapa de la ubicación del círculo de estudio de la Magdalena Petlacalco. 
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La población que atiende este círculo son hombres y mujeres de 15 años en adelante 

que quieren terminar su primaria y/o secundaria.  

La segunda etapa se desarrolla en los meses de octubre 2012 a abril del 2013, durante 

los periodos de 7° y 8° semestres de la Licenciatura en Pedagogía, orientado por la 

asignatura de Identidad y Vinculación Profesional I y II. Motivo por el que decidí regresar 

al INEA a la Coordinación de Zona 14, donde me canalizaron a dos círculos de estudio 

diferentes a los que yo había participado anteriormente.  

Uno de ellos ubicado en la Casa de la Cultura de la Colonia San Pedro Mártir.  Esta 

unidad operativa del INEA  se encuentra equipada con computadoras por lo que es 

catalogada como “plaza comunitaria”, pero aparte del servicio en línea y en las 

plataformas, cuenta con un espacio donde se brindan asesorías presenciales, es decir, 

un círculo de estudio en el que me incorporé como asesora educativa. La dirección de la 

plaza comunitaria de San Pedro Mártir es: Carretera Federal a Cuernavaca en el km 19 

½, Cp.14656.Tel. 5485460. Enfrente de la Casa de las Campanas. 

Mapa de la ubicación de la plaza comunitaria de San Pedro Mártir. 
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El segundo círculo de estudio al que me canalizaron fue en San Andrés Totoltepec, 

ubicado en la subdelegación del pueblo, con dirección: Reforma número 22, entre las 

calles 5 de Mayo y 16 de Septiembre, Tlalpan. 

Mapa de la ubicación del círculo de estudio de San Andrés Totoltepec. 

 

El haber tenido la oportunidad de prestar apoyo como asesora educativa me permitió  

trabajar de cerca con el objetivo primordial del INEA que son “los educandos”  que asisten 

a los círculos de estudio (personas que constituyen parte del rezago educativo acumulado 

en México),  llevar a la práctica el proceso metodológico de enseñanza y aprendizaje del 

Modelo Educativo (MEVyT) con el que trabaja, conocer la mayoría de los módulos 

educativos con que cuenta, identificar las características de los asesores, la capacitación 

que el INEA les brinda y conocer una parte del proceso educativo que se realiza dentro 

de esta institución. 

Cabe resaltar que no puedo generalizar la vivencia en los círculos de estudio, ya que en 

cada uno de ellos se encuentran en diferentes ubicaciones, atienden a distintas personas 

con características diferentes, los lugares no cuentan con las mismas estructuras y 

mobiliarios, es diferente el número de asesores con los que cuentan y cada uno práctica 

métodos diferentes de enseñanza y de aprendizaje para sus educandos, etc. 
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3.1 Etapa 1 antecedentes. Primer acercamiento a círculos de estudio desde una 

perspectiva administrativa y de solidaridad social. 

En este apartado expondré una breve descripción de parte de la realidad educativa que 

conocí como asesora educativa y auxiliar administrativo en el año 2009, durante la época 

en que cursé el bachillerato en la Escuela Nacional Preparatoria 5 “José Vasconcelos” 

UNAM. Realice en el INEA el servicio social de mí Opción Técnica para obtener el grado 

de Técnico Auxiliar en Contabilidad y Administración. Donde me canalizaron a 2 círculos 

de estudio diferentes para cumplir labores administrativas; yo estaría en constante 

relación entre la Coordinación de Zona 14 Tlalpan y dos círculos de estudios: Santísima 

Trinidad y Magdalena Petlacalco.  

Durante esta etapa de labor dentro del INEA me vi inmersa desde dos perspectivas; lo 

administrativo (encargada de la documentación entre la coordinación y los círculos de 

estudio) y lo educativo (los procesos de enseñanza y aprendizaje de los educandos y 

asesores en este ámbito), aunque no  fue un requisito este último para  mi servicio social. 

Esta experiencia  me permitió identificar que existía la necesidad de apoyo educativo para 

atender a la población que asiste a estos círculos de estudio,  lo que me motivo a 

participar y adentrarme a conocer el papel de las figuras solidarias (asesor educativo). 

Posteriormente me ofrecí como un apoyo para atender a los educandos en la resolución 

de los módulos de nivel avanzado en el Eje temático de matemáticas correspondientes a 

los 3 módulos siguientes: Información y Graficas, Fracciones y Porcentajes y 

Operaciones Avanzadas, tomando la función de asesora educativa en el nivel de 

secundaria,  las cuales  fueron parte de la inspiración de la presente propuesta educativa. 

Actividades y funciones administrativas que realicé en ambos círculos de estudio: 

 Dar informes de cómo terminar la primaria y/o secundaria en el INEA y obtención 

de certificado avalado por la SEP. 

 Recepción y control de documentación para trámites como: la incorporación o 

reincorporación al INEA, solicitud de módulos, credenciales, exámenes y  entrega 

de certificados de los educandos a mi cargo. 



74 
 

 Encargada de llevar la documentación obtenida en los círculos de estudio con la 

técnico docente. 

 Entrega de materiales educativos a educandos. 

 Entrega de calificaciones de exámenes a los educandos. 

Actividades y funciones educativas que realicé en ambos círculos de estudio: 

  Apoyo al educando en la revisión de su módulo de aprendizaje. 

  Aclaración de dudas de temas correspondientes al Eje temático de matemáticas 

del MEVyT. 

 Buscar estrategias de aprendizaje para facilitar mi asesoría 

 Búsqueda información externa para mejorar mi asesoría y reforzar mis 

conocimientos matemáticos, con la finalidad de responder a dudas específicas 

solicitadas por los educandos para posteriormente  ayudarlos a entender y aclarar 

información confusa de sus módulos educativos. 

Dentro de mis funciones y en la manera que participe en estos círculos de estudio, conocí  

y observé las siguientes situaciones en relación a la Coordinación de Zona 14 y el servicio 

que brindan hacia los Círculos de estudio:  

Situaciones administrativas observadas:  

 Tramites tardados para el registro de educandos, entrega de credenciales, 

materiales educativos, obtención de calificaciones, etc. 

 Falta de ciertos módulos educativos del currículo educativo del MEVyT. 

 Demanda de módulos de Operaciones Avanzadas es alta. 

Situaciones educativas observadas. 

 La población que asiste a los círculos de estudio no es constante. Muchas veces 

no existe un interés que los motive a terminar su educación básica. 

 No es una prioridad para los educandos el terminar su primaria o secundaria, sus 

necesidades primordiales son trabajar y alimentación. 
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 Algunos educandos requieren más apoyo por parte de los asesores educativos 

para la resolución de sus módulos. Necesidad de apoyo a los educandos en el 

Eje temático de matemáticas.  

 La mayoría de los educandos no aprueban el examen de los módulos de 

matemáticas del nivel avanzado  en su primer intento. 

 Concentración de educandos de nivel avanzado dentro de los círculos de estudio. 

A partir de que no acreditan el examen en su primera vuelta, acuden a los círculos 

de estudio por asesorías personales en dudas y problemas que tienen en la 

resolución de algunos problemas algebraicos. 

Al incorporarme apoyando como asesora educativa y auxiliar administrativo me permitió 

conocer parte de la realidad educativa que se vive dentro de los círculos  de estudio y 

algunas de las necesidades a las que se enfrentan tanto los  técnicos docentes, asesores 

educativos y educandos en todo su proceso desde la inscripción hasta la obtención de 

su certificado de primaria y/u de secundaria en el INEA.  

3.1.1 Relato de la vivencia educativa y administrativa en el círculo de estudio de la 

Santísima Trinidad. 

 A partir de que quise participar apoyando como asesora educativa,  la técnico docente 

responsable dejó a mi cargo un grupo de 8 mujeres jóvenes mayores de 15 años, la 

mayoría de ellas abandonaron sus estudios por diferentes problemas, entre los que 

puedo mencionar; maltrato, violación, abandono, alcoholismo, desintegración familiar, 

entre otros.  Estas jóvenes  están de internas en esta casa hogar y en coordinación con 

el INEA les ofrecen los servicios de primaria y secundaria. 

Las estudiantes que se encontraban en este grupo las puedo catalogar como vulnerables, 

ya que cuentan con una acumulación de desventajas y una mayor posibilidad de 

presentar un daño derivado de un conjunto  de causas sociales entre ellos factores: 

históricos, económicos, culturales, políticos, biológicos, agentes cognitivos, físicos, 

sensoriales, de la comunicación, emociónales. 

Debo confesar que trabajar con este grupo fue un reto personal importante para mí, ya 

que sólo tenía 18 años de edad y trabajar con jóvenes con características diversas y de 

diferentes edades (entre 15 y 18 años), es decir “algunas tenían la misma edad que yo”, 
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lo cual implicó que tuviera que adaptar una imagen de autoridad, sin llegar al 

autoritarismo, que exigiera y representara responsabilidad para demostrarles que yo era 

la encargada de ese grupo. 

Las siguientes características de este grupo me permitieron generalizar mi asesoría: 

 Todas mujeres de edad entre 15 y 18 años 

 Se encontraban en el nivel avanzado contestando el mismo módulo; Operaciones 

Avanzadas correspondiente al eje de matemáticas. 

 Avanzaban casi al mismo ritmo para contestar su material, lo que permitió 

organizarlas en dos grupos para ir a la par en las explicaciones de dudas. 

En cuanto al lugar o el espacio de estudio ellas contaban con: 

 Un horario especifico de estudio. 

 Un salón con mobiliario adecuado y en buenas condiciones para trabajo individual 

y colectivo. Contaba con un pizarrón para poder llevar acabo explicaciones 

grupales. 

 En el salón solo se encontraban el grupo a mi cargo, ya que el internado cuenta 

con más salones. El internado tienen la posibilidad de separar a las jóvenes por 

nivel educativo y módulos que cursan. 

El resultado de las asesorías  brindadas en el círculo de estudio de la Santísima Trinidad 

me llevó a ser responsable, ya que tenía a un grupo heterogéneo en cuanto a la edad de 

las educandos a mí cargo, pero tenían en común que todas estaban contestando el 

módulo de Operaciones Avanzadas, y como el INEA trabaja con un modelo autodidacta, 

es decir, cada educando avanza conforme a su posibilidad. Me encontré con educandos 

que apenas iniciaban el módulo, otras, que iban a la mitad de él, por lo que debía 

adaptarme para no atrasar a las que iban más adelantadas y apoyar a las que  

comenzaban o estaban por concluir el módulo. 

Un factor importante en esta etapa es el de que no recibí capacitación como asesora 

educativa, siendo importante para mí prepararme y empaparme de los temas 

matemáticos para abordar el módulo de Operaciones Avanzadas y posteriormente 
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poderlo explicar,  lograr que los educandos avanzarán y trabajarán lo más posible 

autodidactamente, lo que me dio como resultado elaborar un material personal de apoyo 

sencillo, práctico y útil para mi asesoría. El material incluyo temas matemáticos que a mí 

en lo personal se me dificultaban pero que debía dominar para poder explicarlos dando 

como resultado dar asesorías pertinentes, eficaces a las educandos para facilitarles la 

resolución de su módulo de Operaciones Avanzadas y aclarar dudas en procedimientos. 

También algo que ayudo a mi labor educativa en este lugar es que las jóvenes se 

encontraban cautivas lo que facilitaba que no se atrasaran en la resolución de su material. 

El trabajo que realicé en este lugar fue de mucha satisfacción personal para mí. Como 

resultado las educandos a mi cargo obtuvieron calificaciones aprobatorias en el examen 

del módulo de Operaciones Avanzadas y la mayoría logro concluir la secundaria o por lo 

menos acreditar el módulo para proseguir con los demás módulos del currículo del 

MEVyT.  

A la par, solo que en diferentes horarios también acudía a otro círculo de estudio que 

describiré a continuación. 

3.1.2 Relato de la vivencia educativa y administrativa en el círculo de estudio de  

Magdalena Petlacalco. 

El círculo de estudio de la Magdalena Petlacalco contaba con características diferentes 

a las del círculo de estudio de la Santísima Trinidad, por lo que mi participación en este 

círculo de estudio fue distinta, pero además de las funciones administrativas a mi cargo 

también apoyé como asesora educativa en el eje de matemáticas de nivel avanzado. 

 Este lugar  contaba con las siguientes características: 

 Era un grupo heterogéneo en cuanto a educandos: sexo, edad, módulos a 

estudiar. 

 Se encontraban en el mismo  espacio (salón) educandos con diferentes módulos 

educativos correspondientes a los distintos niveles educativos (inicial, intermedio 

y avanzado).  
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 Los educandos avanzan de acuerdo al tiempo, dedicación que le dan a la 

resolución de sus módulos y a la asistencia al círculo de estudio. 

En cuanto al lugar o el espacio de estudio se contaba con: 

 Un horario específico de atención para prestar el apoyo de asesorías, entrega de 

materiales, calificaciones y certificados. 

 Contaban con un pizarrón y algunos pupitres para los educandos, así como mesas 

y sillas. 

 El salón era amplio y cómodo. 

 Las necesidades educativas que observé: 

 Había días donde era mayor el número de asistencia de educandos, esto dependía 

del tiempo que cada educando le brinda a su avance educativo. 

 A mi llegada sólo había una asesora encargada de todo el grupo de la mañana, 

situación que desencadenaba que en ocasiones se le cargara el trabajo  y no le 

diera tiempo de atender a todos los educandos debido a la situación mencionada 

arriba. 

En este círculo de estudio noté que era menor la población que llegaba a contestar el 

módulo de Operaciones Avanzadas ya que los educandos se enfrentaban con 

dificultades en la comprensión de problemas aritméticos y el manejo de conocimientos 

previos para este nivel, lo consideraban “un módulo difícil”. Motivos por los que se 

tardaban mucho tiempo contestándolo y la mayoría de ellos se presentaba con 

dificultades de acreditar el examen y otros sumándose al fenómeno de deserción escolar 

en esta modalidad. 

Mi participación   como asesora  consistió en apoyar a los educando donde existiera la 

necesidad educativa; ya sea en el nivel inicial, intermedio y avanzado, sin importar el eje 

temático a tratar, todo dependía según se requiriera la orientación y de acuerdo a la 

asistencia  de los educandos. 

Una situación que me llamó la atención fue que la asesora juntaba a los educandos que 

se encontraban en el nivel avanzado  en una mesa, sin importar el módulo, así mientras 
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ella atendía  a los de nivel inicial e intermedio, los de nivel avanzado se apoyaban entre 

sí, aunque, la asesora constantemente se tardaba más atendiendo a los educandos que 

se encontraban en el nivel inicial e intermedio y daba menos tiempo de asesoría a los de 

nivel avanzado. 

La asesora me pidió que apoyará al grupo de nivel avanzado, teniendo la oportunidad de 

conocer los demás módulos de los distintos ejes temáticos  de las diversas áreas con los 

que cuenta el MEVyT y así poder trabajar con los otros 2 módulos de matemáticas de 

nivel avanzado del eje temático de matemáticas y el que ya manejaba que era el de 

Operaciones Avanzadas. Pero se me dificultó el seguimiento de las asesorías, porque 

los educandos no eran constantes en su asistencia y en su estudio factores que 

propiciaron que buscara alternativas para poder apoyar a los educandos de acuerdo a 

sus características y necesidades. 

En diversas ocasiones los educando mencionaban en algunos temas del eje de 

matemáticas: “esto nunca me lo enseñaron”, “si me lo explicaron pero no le entendí”, “ese 

tema es muy complicado”, “no le entiendo a la explicación del libro”, por lo que tenía 

identificados temas, ejercicios que representaban dificultad para el estudiante. 

En esta primera etapa que yo describo como antecedente de mi propuesta es porque 

como en ambos círculos de estudio  tuve la oportunidad de conocer y trabajar con el Eje 

de matemáticas y a partir de una necesidad personal fui realizando un cuaderno en el 

que me apoye en ese tiempo para dar mis asesorías. Dicho material contenía anotaciones 

de temas que en lo personal se me hacían complicadas, escribía formulas, tenía ejemplos 

relacionados a los que se encontraban en los módulos. Material con el que me apoye  

para explicar dudas o dar respuesta a temas matemáticos de una manera oportuna y más 

que nada, dar la respuesta en el momento que me pedían ayuda los educandos. 
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3.2. Etapa 2. Descripción de la experiencia pedagógica de intervención en el INEA 

como asesora educativa. 

Esta etapa tiene como característica fundamental que me encontraba inscrita en la 

Licenciatura de Pedagogía. Cursando la asignatura de  Identidad y Vinculación 

Profesional I y II, me pedían como requisito para acreditarla realizar una práctica 

profesional en una institución con la finalidad de acercarnos al ámbito laboral e investigar 

instituciones a las que nos podemos incorporar para ejercer la pedagogía. La práctica 

educativa a realizar  fue con el objetivo de la elaboración de un trabajo colectivo en el 

que expusimos y compartimos las experiencias de vivencia dentro de las distintas 

instituciones y las distintas áreas en las que un pedagogo(a)  puede insertarse al ámbito 

laboral.   

Características del trabajo de campo que realicé para la Investigación Pedagógica de la 

asignatura de Identidad y Vinculación Profesional I y II: 

1. Elaboración de un banco de posibles instituciones donde es posible realizar un 

proyecto (mínimo 4, dándole prioridad a 1 de ellas). 

2. Identificación de un área específica dentro de la institución elegida, donde se 

piense insertar para poder elaborar la investigación educativa. 

3. Visita a las posibles instituciones para la detección del organigrama, posibles 

áreas de trabajo, y personas encargadas del área elegida. 

4. Insertarnos en la institución y hacer una primera aproximación a la detección de 

necesidades educativas observadas.  

5. Llevar un registro de actividades y experiencias en la institución. 

Para finalizar, elaborar un trabajo escrito donde describiéramos los 5 puntos expuestos 

arriba, así como cartas de aceptación y término por parte de la institución a la que nos 

insertamos.  
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Para la presente propuesta agrego 3 pasos más: 

6. Delimitación de una posible problemática e identificación de un problema 

educativo a tratar en la institución elegida.  

Lo que implicó la elaboración de un diagnóstico de necesidades que es un proceso 

de análisis y síntesis de una realidad social, de un problema o necesidad 

detectada. Debe de realizar una descripción de los distintos componentes de esa 

realidad social, además de determinar el nexo de unión entre los distintos 

elementos del problema. El diagnóstico permite recoger información necesaria 

para dar solución de manera integral a un problema planteado en un entorno 

específico. 

El diagnostico de necesidades contempla las siguientes categorías: 

 Necesidades institucionales: Aquellas identificadas a nivel institución.  

 Necesidades del círculo de estudio: Tiene que ver con la falta de comunicación 

entre la institución y los círculos de estudio, así como, los círculos de estudio 

particularmente; los problemas y circunstancias que subyacen en él, desde lo 

administrativo como lo educativo.      

o Necesidades del asesor educativo: formación, capacitación, apoyo 

económico y apoyo en material para trabajar. 

o Necesidades de los educandos: aprendizaje, tiempos, material,  

asesorías, exámenes, certificación. 

o Necesidades en el Eje temático de matemáticas del MEVyT: Módulos 

de matemáticas de nivel avanzado, material de apoyo a asesores y 

educandos, redacción y presentación de contenidos. 

7. Planteamiento de la problemática y problema educativo a abordar. 

(Problematización a partir del diagnóstico de necesidades). 

8. Propuesta educativa para mejorar el servicio que ofrece la institución.  

De acuerdo a las características que se me pedía en la asignatura de Identidad y 

Vinculación, decidí acercarme nuevamente al INEA, me entreviste con  el Coordinador 

de Zona el Lic. Emigdio Arturo Caballero Rivero y la responsable de Servicios Educativos 

la Lic. Leticia Vega Pérez. Me canalizaron a dos diferentes círculos de estudio, el primero 
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ubicado en la subdelegación de la colonia de San Andrés Totoltepec y el segundo en la 

Biblioteca Pública de la colonia de San Pedro Mártir, ambos ubicados dentro de la 

delegación de Tlalpan. El periodo de tiempo que estuve en ambos círculos de estudio fue 

del 12 de Octubre del 2012 al 12 de abril del 2013, es decir 7 meses. 

En esta ocasión para participar como asesora educativa, tuve la oportunidad de recibir el 

curso de Inducción para asesores educativos, que se encuentra conformado de 5 

sesiones, cumpliendo un total de 25 horas. El curso consiste en presentar un primer 

acercamiento a la institución, al quehacer del asesor educativo, conocer el organigrama, 

el currículo del MEVyT,  cómo es que se debe de llenar y llevar la documentación e 

información de educandos y expedición de materiales. 

Considero que en este curso no se le toma la suficiente importancia a la formación del 

asesor educativo: 

 No cuenta con objetivos claros a desarrollar en el curso, sólo es para cumplir con 

reglas institucionales. 

 No se trabaja la parte de estrategias para la práctica educativa, basadas en la 

realidad de los círculos de estudio. El contenido que explican a los asesores no es 

funcional porque la realidad sobrepasa a los ejemplos que dan en el curso. 

 No se les motiva a los asesores por asistir a estos cursos, lo que provoca poca 

asistencia. 

 No se les brindan herramientas didácticas para el manejo de grupos heterogéneos. 

Los asesores  aprenden con la práctica y con los retos a los que se enfrentarán en los 

grupos a su cargo. Este curso debería estar contextualizado y estructurado con un 

contenido viable y útil para apoyar y lograr que se presente en él un primer acercamiento 

con las funciones y la realidad educativa a la que se enfrentara dentro de los círculos de 

estudio los asesores educativos, motivándolos y ayudándolos dentro de su práctica 

educativa. 
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3.2.1 Descripción de la realidad educativa que conocí en el círculo de estudio de 

San Andrés Totoltepec del INEA. 

Características del círculo de estudio: 

 Un horario fijo para brindar asesorías de lunes a jueves de 5 a 8 pm.  

 Cuenta con un titular y dos asesores educativos, (yo era una de los dos asesores 

educativos de este lugar). 

 El lugar es un salón amplio y grande. 

 Cuenta con un pizarrón grande de gis. 

 Un escritorio, 2 mesas pequeñas, 7 sillas y 10 sillas con paleta, un estante (donde 

guardan el material: documentos, módulos, plumas y libros de apoyo que los 

asesores llevan por ejemplo diccionarios, etc.) 

 El lugar cuenta con una ventana grande que permite que entre luz y el lugar este 

ventilado. 

 En algunas ocasiones se encuentra el lugar sucio, porque en otros horarios ese 

espacio se utiliza para otras actividades de la delegación.  

 Aproximadamente hay 80 educandos activos paro aproximadamente más del 50% 

no son responsables con sus estudios. 

En este lugar tuve la oportunidad de apoyar a algunos de los educandos en distintos 

módulos, pero en especial me concentré en  un grupo de 10 educandos de los cuales: 4 

estaban a punto de terminar el módulo de Operaciones Avanzadas y los otros 3 estaban 

comenzando, por lo que la titular del círculo me permitió trabajar con ellos y los otros 3 

en el módulo de Fracciones y Porcentajes, donde apoyándolos en dudas y explicaciones 

me percaté de los siguiente: A pesar de que era un círculo de estudio diferente y el tiempo 

que ya había trascurrido, desde la última vez que estuve apoyando como asesora 

educativa, me topé con  problemas  similares a los que  había identificado en este módulo 

de Operaciones Avanzadas, con temas específicos, preguntas de ejercicios donde el 

material no es lo suficientemente claro, es complejo y le falta  una orientación previa. Los 

educandos frecuentemente decían: “Eso nunca me lo enseñaron”, “nunca le entendí a 

ese tema”, “no le entiendo a la explicación del libro”.  
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Aunque yo era la encargada de atender a los educandos de matemáticas de nivel 

avanzado, algunos educandos no tenían la suficiente confianza de preguntarme sus 

dudas, por lo que pude observar y conocer cómo otros asesores explicaban ciertos temas 

de los diferentes módulos matemáticos. Fue como me adentré en el tema de la presente 

propuesta, ya que considero que es importante la formación de los asesores y brindarles 

estrategias para apoyar su práctica educativa de acuerdo a lo que se enfrentaran dentro 

de los círculos educativos, porque son la clave para abatir el rezago educativo. 

Otro punto importante que pude observar es la demanda que tiene la asesoría de nivel 

avanzado del currículo del MEVyT en el Eje temático de matemáticas: Del 100% de los 

educandos que asisten a este lugar, estudian la secundaria un 40% (nivel avanzado), y 

tardan en obtener su certificado por que se les dificulta acreditar los módulos de 

Operaciones Avanzadas y Fracciones y Porcentajes.  

La mayoría de los educandos que cursan el nivel avanzado son personas entre 15 y 65 

años. Los cuales un 70% tienen un estándar de edad de entre  15 a 45 años y un 30%   

son adultos de 45 a 70 años. 

La demanda de este servicio educativo en la colonia de San Andrés Totoltepec es alta. 

Existe la misma problemática de inasistencia y falta de compromiso por parte de los 

educandos en cuanto a su avance de módulos educativos. Esto ocasiona que los 

asesores no puedan formar grupos de estudio y preparar una explicación continua de los 

temas en donde los educandos tienen dudas y generalizar sus explicaciones.   

Me permito elogiar la organización de este círculo de estudio ya que a pesar de que 

carecen de materiales y existen muchas deficiencias en cuanto a lo administrativo o a 

circunstancias que día a día viven, las asesoras  han logrado que el grupo crezca y tratan 

de atender a todos los educandos de la mejor manera posible, preocupándose por su 

formación, ya que me comentan que ellas asisten a diferentes cursos  que imparte el 

INEA. Pero me comentaban  que los cursos que imparte el INEA se encuentran 

descontextualizados de la realidad educativa, por lo que buscan independientemente  la 

manera de continuar con su formación y otras fuentes en las cuales apoyarse para sus 

asesorías.  
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En este círculo de estudio estuve  apoyando dos meses del 12 de octubre del 2012 al 13 

de diciembre del 2012. Posteriormente  la Técnico Docente me dijo que se había quedado 

sin asesor una plaza comunitaria y como era un espacio diferente a los que yo ya había 

podido observar la forma de trabajo, decidí aceptar y cambiarme al círculo de estudio de 

la plaza comunitaria de San Pedro Mártir.  

3.2.2 Descripción de la realidad educativa que conocí en el círculo de estudio 

ubicado en la plaza comunitaria de San Pedro Mártir del INEA. 

A partir del 14 de diciembre me incorporé en el círculo de estudio que se encuentra en la 

plaza comunitaria de San Pedro Mártir.  

En este lugar la persona encargada de la documentación y lo administrativo recibe el 

nombre de promotor, la persona encargada del aula donde se encuentran las 

computadoras es el apoyo técnico, aparte  había 4 asesores educativos. Estas figuras  

de promotor y apoyo técnico reciben un apoyo económico diferente al de los asesores 

educativos.  

Como ya mencioné anteriormente la característica principal de una plaza comunitaria es 

que, cuenta con computadoras y los educandos acuden a ellas para resolver sus módulos 

en línea. Aproximadamente  se atienden en este lugar a 70 educandos en línea y 50 

educandos en modalidad presencial. Una ventaja de la ubicación de esta plaza es que 

cuenta con un espacio amplio, en el que se puede brindar una  atención a número  

considerable de personas que requieren este servicio educativo. 

En cuanto al tema de los módulos educativos en línea, y ¿Cómo es que resuelven sus 

dudas? Los educandos que los utilizan esta modalidad, es porque; manipulan ciertos 

conocimientos informáticos, en casa tiene computadora y han adquirido destreza para 

manipularlo. Si algún educando tiene dudas sobre algún tema el promotor o el apoyo 

técnico son los encargados de auxiliarlos en la resolución de dudas, la ventaja es que 

cuentan con internet y pueden consultar diversas fuentes electrónicas para resolver sus 

dudas. 
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Pero como no cuentan con suficientes computadoras y la demanda de este servicio es 

considerable, es que, existen también ahí círculos de estudio donde a los educandos  les 

entregan sus módulos y tiene que asistir a las asesorías presenciales.  

El lugar cuenta con tres aulas una es donde están las computadoras con un horario de 

martes a  viernes de 10 am a 2pm y 4pm a 6pm, los otros dos salones están destinados 

y acondicionados para asesorías presenciales, pero en horarios distintos; uno de lunes y 

miércoles de 10 a 12 am, y el otro salón los días martes y jueves de 4 a 6 pm. 

El horario en el que me incorporé fue de martes y jueves de 4pm a 6pm, el salón cuenta 

con 5 mesas y 15 sillas, un pizarrón blanco de plumón. En ese horario asistían  

constantemente 20 educandos de los cuales: 5 se encontraban en nivel avanzado, 7 en 

nivel intermedio, 3 en nivel inicial y 5 en alfabetización. De acuerdo a la organización de 

la responsable de ese grupo de educandos decidió que yo atendería a los de  los 

educandos de nivel inicial y de alfabetización. 

Hecho que me permitió observar como la asesora encargada de ese grupo ofrecía sus 

asesorías de matemáticas en nivel avanzado y enfocarme a analizar sus estrategias y 

recursos de enseñanza. Pero encontrando que se reproducía también en este lugar el 

fenómeno de reprobación en exámenes y atrasó de resolución de módulos. Estar como 

observadora de las asesorías en matemáticas sin participar en ellas, me permitió 

identificar problemas en la metodología de la enseñanza y falta de dominio de contenido 

por parte de los asesores, puntos clave e indispensable para brindar  asesorías 

pertinentes.  

Del apoyo académico que brindé  puedo sintetizar lo siguiente, los educandos pedían 

más apoyo y requerían de más atención en módulos correspondientes al eje de 

matemáticas, puesto que los educandos la catalogan como un material o módulos  “muy 

difíciles” y   observé que existía mayor índice de reprobación a comparación de los demás 

Ejes temáticos del MEVyT.  

También noté que  uno de los puntos claves para tener un circulo de estudio con una 

asistencia aceptable de educandos tiene que ver mucho con los horarios que maneja y 

la responsabilidad del asesor educativo, es decir; que sea constante, se encuentre 
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preparado y cuente con la habilidad de compartir y orientar en diversos contenidos. 

Porque a pesar de todas las variables por las que no asisten los educando a  las asesorías 

una de ellas es que los asesores faltan mucho o existe falta de compromiso por su 

formación académica haciendo notorio que no dominen ciertos temas y posteriormente 

los educandos se den cuenta y se desmotiven.    

3.3 Análisis valorativo de lo vivido en los cuatro diferentes círculos de estudio de 

la Coordinación de Zona 14 Tlalpan del INEA. 

De acuerdo a mi experiencia puedo decir que es complicado  asesorar en un solo espacio 

a varias personas con características diferentes en cuanto a; temas, edades, intereses, 

ritmo de aprendizaje, pero es claro, que así es la población a la que se atiende en esta 

institución y debido a sus características ha tenido que adaptarse a todas estas variables 

para poder resolver el rezago educativo en nuestro país. 

Los asesores educativos trabajan de la forma como se describe arriba, por lo que, mi 

propuesta es un apoyo para que el asesor facilite, mejore la calidad de su servicio en el 

eje temático de matemáticas del MEVyT y así brindarle una herramienta que le permita  

trabajar en ese ritmo al que se enfrenta. 

Para la obtención de un diagnóstico de necesidades de esta institución, tomé en cuenta 

la experiencia adquirida en las dos etapas que participé en la Coordinación de Zona 

Tlalpan, donde logré observar lo siguiente: 

En cuanto a la institución. 

 Poca importancia al papel del asesor educativo, ya que no se le considera parte 

del organigrama y no recibe un salario. 

 Falta de motivación por parte de la institución para que los asesores mejoren su 

participación.   

 No tiene acuerdos con las delegaciones para que proporcionen u ofrezcan lugares 

adecuados para que se brinde este apoyo educativo a la comunidad. 

 Tiempos prolongados para la entrega de certificados. 
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 No cuentan con personal que lleve los módulos a los círculos de estudio, por lo 

que los asesores o los técnicos docentes tienen que acudir a la coordinación y 

llevar ellos mismos los materiales, tomando en cuenta que hay ocasiones que son 

bastantes los módulos que tienen que llevar a los círculos de estudio.   

 Algunos módulos tienen errores de edición que provocan que los educandos se 

confundan. 

  Debe de haber por cada cierto número de educandos un asesor de acuerdo con 

la normatividad del INEA, la realidad es que la población que asiste a estos círculos 

supera a lo que se estipula, lo que provoca que no se brinde una atención 

adecuada. 

 Falta de asesores por las gratificaciones que se le ofrece.   

En cuanto a los círculos de estudio. 

 Falta de difusión de jornadas. 

 Falta de módulos de mayor demanda (módulos básicos de nivel avanzado). 

 Falta de un lugar seguro para brindar la asesoría. 

 Falta de mobiliario adecuado. 

 Falta de productos de limpieza para el círculo de estudio. 

 Alta demanda de educandos estudiando el módulo de Operaciones Avanzadas, 

así como del módulo Hablando se entiende la gente (módulo correspondiente al 

eje de Lengua y Comunicación del MEVyT que contiene temas de lo que 

conocemos como  español). 

En cuanto a los asesores educativos. 

 Formación de asesores descontextualizada. 

 Tiempos de pago prolongado y cantidad de dinero que se les otorga a los asesores 

no es atractivo. La remuneración económica es casi nula, desmotivando a los 

asesores e impidiendo un buen servicio.  

 Falta de estímulos económicos o de reconocimiento a los asesores 

comprometidos con su labor. 

 Escases de materiales didácticos para sus asesorías. 
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 Inseguridad de los asesores para la enseñanza de algunos temas considerados 

como “complicados”. 

 El instituto no dota de material de papelería a los círculos de estudio y  asesores 

para brindar su trabajo, por lo que los gastos y materiales que requiere salen del  

bolsillo del asesor. 

En cuanto a los educandos. 

Como ya se mencionó anteriormente cada círculo de estudio o plaza comunitaria se 

encuentra conformado por personas muy diversas, pero entre ellas podemos rescatar 

algunas particularidades, que de alguna manera intervienen en sus estudios como lo es; 

el dominio de algunos temas, empeño, asistencia, tiempos que le dedican a su estudió. 

Ocupaciones: La mayoría de los que acuden a estudiar en sistema abierto son 

trabajadores. Son el sustento de su familia o que apoyan para el sustento de su hogar 

con las siguientes ocupaciones: 

 Empleados de tiendas, 

 Comerciantes, 

 Amas de casa, 

 Empleados de madererías, ferreterías, etc., 

 Albañiles, 

 Trabajadoras doméstica. 

Condiciones económicas: En cuanto a sus condiciones económicas por lo general son 

ingresos bajos.   

A la mayoría no les gusta visitar museos, bibliotecas u otras actividades culturales, no 

porque no les gusten, sino, por falta de tiempo.  De acuerdo a los horarios laborales 

apenas les da tiempo para trabajar y dejan al último su formación académica, 

complicándoseles estudiar en un horario y tiempos establecidos, por lo que deben buscar 

y realmente querer estudiar para culminar sus estudios. 

Un 40% de los educandos, debido a sus condiciones económicas renta el lugar donde 

vive. Un 60% de los educandos migraron al Distrito Federal por lo que buscan obtener o 
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retener un trabajo y a consecuencia de ello, les piden certificado de secundaria y aquellos 

que no lo tienen buscan obtenerlo por medio del INEA. 

Las dos terceras partes de los educandos que se atiende son económicamente activas y 

una tercera parte son personas ya mayores de 50 y 60 años en adelante, también asisten 

jóvenes que desertaron de la secundaria y no trabajan, son apoyados por sus padres o 

familiares para que puedan reincorporarse a la secundaria o al bachillerato dependiendo 

el caso.  

Rescatando los siguientes puntos que afectan los estudios de los educandos: 

 Falta de compromiso por parte de los educandos, ya que como el apoyo es 

gratuito, muchas veces dejan de ir  y en otros casos, después de mucho tiempo 

regresan y piden que se retome su papeleo. 

 La mayoría de los educandos se encuentran activamente en el ámbito laboral por 

lo que llegan cansados a estudiar. 

 Calidad en el material didáctico de los módulos que se les otorgan  a los 

educandos. 

 Módulos descontextualizados a sus necesidades. Yo distingo 2 grupos los jóvenes 

que se quieren reincorporar a la escuela escolarizada y adultos mayores. 

 Presencia de baja autoestima en los educandos por terminar sus estudios. 

 Dificultades en la comprensión lectora de los educandos. 

 Dificultades para la resolución y comprensión de problemas matemáticos.  

Participar en diferentes círculos de estudio en distintos tiempos me permitió conocer, 

observar y generalizar como diferentes asesores educativos organizaban, trabajaban, 

manejaban sus grupos y los recursos a los que recurrían para asesorar.  

En cuanto a las asesorías de los módulos de matemáticas de nivel avanzado,  me 

permitió identificar las dudas que existían por parte de los educandos en cuanto a; temas 

específicos que contienen estos módulos y a la metodología que los asesores recurren 

para ofrecer soluciones a sus dudas. 
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Identificando  uno de los grandes retos  a los que se enfrentan los educandos para poder  

concluir el nivel avanzado de educación básica, corresponde  a la resolución de módulos 

en el eje temático de matemáticas, la resolución y aprobación de sus respectivos 

exámenes. Siendo el módulo de Operaciones Avanzadas el módulo más complicado, el 

cual genera dificultades a los educandos, por tratarse de un material dirigido a desarrollar 

competencias matemáticas, específicamente  temas de algebra. Aprobar dicho material 

es un reto importante y satisfactorio tanto para educandos como asesores educativos ya 

que  el módulo de Operaciones Avanzadas pertenece al nivel avanzado y con él se 

concluye el desarrollo del mismo eje.  

El constante índice de reprobación en el módulo de Operaciones Avanzadas en los 

distintos círculos de estudio en los que participé fue evidente, aunque si bien se da la 

oportunidad de presentar exámenes en ilimitadas ocasiones, quienes llegan a pasarlo, lo 

aprueban  hasta la tercera o cuarta oportunidad, otros más sucumben a la desesperación 

y desertan, retardando con ello la conclusión de dicho nivel y a su vez el de su certificado 

de secundaria. 

Con base en mi conocimiento empírico puedo afirmar que aunque el INEA señala, o da 

por entendido que dentro de los círculos de estudio el adulto tiene que desarrollar ciertas 

habilidades, apoyado por su módulo de estudio, no se dan cuenta o dejan de lado la 

realidad de lo que implica el proceso de enseñanza y aprendizaje, y el valor del asesor 

educativo frente a este proceso, del trabajo operativo que se desarrolla  dentro de los 

círculos de estudio  y las necesidades a las que se enfrenta. 

Todo esto contribuye a que en diversas ocasiones el educando no desarrolle como tal, 

las competencias que están marcadas en cada módulo educativo, ya que los educandos 

presentan mucha dificultad para expresarse, resolver problemas matemáticos, 

comunicarse,  participar dentro de un grupo y la comprensión lectora. 

Que un educando logré acreditar los módulos, no significa que hayan aprendido, aplique 

y recuerde lo visto anteriormente, porque detecté que se  les dificultaba   avanzar en su 

nuevo  módulo y se confiaban dándole un peso importante a  la orientación del asesor 

para seguir contestando su material. 
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Esta problemática se ve marcada cuando  el  educando después de terminar los módulos 

de nivel  intermedio  y posteriormente  se enfrentan a módulos de nivel avanzado se 

detienen en la resolución de sus módulos por olvido de temas fundamentales para 

avanzar; por ejemplo cuando se encuentran resolviendo el módulo de Operaciones 

Avanzadas, el educando tiene dificultades para contestar su módulo, por lo que, recurre 

al asesor y este tiene que retomar conocimientos ya vistos antes, y si el educando no los 

asimilo y comprendió esto complicara la respuesta del asesor, ya que deberá retomar 

temas que se supone que debería de manejar. Posteriormente se convierten  en 

problemas que el asesor debe identificar y ayudar a resolver al educando de manera 

oportuna para que siga avanzando y no se atrasé en la resolución de su módulo y así 

pueda presentar y acreditar el módulo correspondiente.  

Otra ventaja de estar dentro e involucrada en el proceso educativo, es que pude investigar 

acerca de las actividades que él INEA ofrece para abordar el tema de formación para 

asesores en matemáticas: 

Paquetes de autoformación para asesorar los módulos del eje de matemáticas: 

En el sitio de < http://df.inea.gob.mx/> en la parte inferior de la página se puede 

encontrar en “SITIOS RELACIONADOS”  el link del Sitio de Formación para 

Asesores  donde se encuentra: 

a) Talleres de actualización académica  que se encuentran destinados al 

personal de las áreas académicas , a los enlaces académicos responsables de la 

formación y seguimiento en las coordinaciones de zonas y a los multiplicadores 

quienes posteriormente los imparten, a las figuras solidarias e institucionales que 

lo requieran a nivel nacional. Cuenta con 50 talleres que forman parte de la oferta 

de formación inicial y actualización que favorece el conocimiento y manejo del 

enfoque, contenidos y metodología de los módulos y Ejes del MEVyT. De los 

cuales los siguientes son destinados al Eje de matemáticas: 

- Matemáticas en la primaria. 

- Matemáticas en la secundaria. 

- Resolución de problemas.  
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Crítica a los talleres: Los destinatarios para los talleres son los multiplicadores, personal 

que no ha tenido un acercamiento con la realidad educativa que se vive en los círculos 

de estudio, la duración del curso es de 24 horas el máximo y el mínimo de 16 horas las 

cuales se quedan cortas para lograr los propósitos que se plantean los talleres y cubrir el 

temario.   

b) Diplomados para el asesor educativo a nivel nacional: Cursos y  diplomados 

guiados por el Modelo Prototipo de Formación (MOPRO),  diplomados destinados 

a asesores valorados con resultados en niveles básico y elemental en tres ejes 

prioritarios: Matemáticas, Modelos y prácticas pedagógicas, Lengua y 

comunicación. El propósito de los diplomados consiste en apoyar a las figuras 

solidarias en la superación de sus debilidades académicas, reconstruir sus 

aprendizajes y brindar herramientas didácticas que le permitan mejorar su 

asesoría con los educandos. 

Cada diplomado consta de 5 cursos presenciales que se desarrollan en sesiones 

grupales, con una duración de 24 horas cada uno que hace un total de 120 horas.  

Un ejemplo es: El diplomado en línea diseñado por Rocío Guzmán Miranda. INEA. 

México: “Temas Fundamentales de Algebra”. Estrategia de formación y espacio 

de aprendizaje. Donde de manera nacional se intenta abordar los siguientes 

aspectos: a) Como estrategia de formación para figuras educativas especializadas 

en matemáticas y b) como espacio para fortalecer aprendizajes vinculados con el 

álgebra. Dicho diplomado forma parte de la oferta en línea de formación continua 

a formadores del Eje de matemáticas del INEA de México.  

Desde mi punto de vista, dicho curso en línea presenta diversas debilidades, ya que, sólo 

busca formar a alguien en conocimiento matemático, pero se desfasa de la realidad 

educativa, de los contenidos del módulo de operaciones avanzadas, aparte de que la 

mayoría de los asesores educativos no cuenta con la posibilidad de tener una 

computadora con la cual acceder al curso, y los tiempos que maneja son muy rigurosos 

y no les dan un apoyo económico a los asesores para que sea más atractivo el curso. 

Cuantitativamente, los resultados obtenidos en las tres generaciones del Diplomado de 

Temas Fundamentales de Algebra han sido satisfactorios: 135 egresados en el 2010: 165 
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en el 2011 y 239 en el 2012. Estas cifras parecen satisfactorias para las personas que 

realizan el curso, pero la realidad es que en el país se cuenta con cerca de “64 578 

asesores educativos a nivel Nacional y en el Distrito Federal con 1 446”. (INEA, INEA en 

números, 2014) Mostrando que realmente falta mucho por mejorar en los diplomados y 

cursos que propone el INEA.  

Tengo entendido que los cursos son impartidos por expertos en el tema de matemáticas, 

lo que ocasiona que muchos asesores tengan dificultades para seguir en el diplomado 

debido al nivel y tecnicismos que ocupa el personal que lo imparte, lo que dificulta a los 

asesores seguir y aprobar el curso. 

c) Capacitación para asesores educativos (cursos). Esta se recibe al iniciar  

pero lamentablemente estos cursos no son obligatorios y existe un nivel bajo de 

asistencia, por lo que pocos asesores educativos acuden.  

La información que brinda respecto a este curso en línea es mínima.  

Crítica desde la experiencia vivida en la Coordinación de Zona 14 Tlalpan, INEA a 

la capacitación para asesores educativos: La persona encargada de abordar el 

curso le falta empaparse de la realidad educativa que se vive en un círculo de 

estudio, la teoría que imparten en este curso se encuentra descontextualizada a 

la práctica. En el tema de matemáticas no conocen las dificultades que implica 

enseñar matemáticas a jóvenes y adultos, lo que confunde a asesores educativos.  

d) Materiales de apoyo para el asesor. 

Este tipo de materiales sólo se encuentra en línea, tarda demasiado en dar una 

explicación, son charlas donde explican los procedimientos del algebra, por 

mencionar un ejemplo; se  encuentra en línea en la siguiente página: 

<http://www.conevyt.org.mx/cursos/recursos/video_algebra/index.htm>. También 

se encuentra una plataforma virtual donde los asesores escriben sus dudas en 

matemáticas, pero se cae en lo mismo no todos los asesores se encuentran en 

esta plataforma lo que limita el alcance de resolución de dudas por los asesores 

en cuanto a el Eje de matemáticas. 

En el INEA constantemente actualizan el contenido de los módulos educativos, pero le 

dan más importancia sólo a las modificaciones en cuanto a errores en edición y en la 
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impresión; dejando de lado la modificación de contenido, dónde considero se debería 

poner más atención ya que algunos módulos contienen errores, deficiencias en los 

métodos de enseñanza y la forma de expresar el contenido al educando. 

Resumiendo dentro de la formación de asesores que imparte el INEA encontramos lo 

siguiente:  

 Capacitaciones, donde los asesores educativos reciben una capacitación errónea 

de su práctica educativa y les pintan un panorama de ejemplos 

descontextualizados con su práctica educativa.  

 Capacitaciones y diplomados  impartidos por expertos, por ejemplo en el caso de 

matemáticas las imparten personal con doctorado, maestría o licenciatura en 

matemáticas. Pero cayendo en la problemática de que dan conceptos muy 

elevados y no contextualizados a las prácticas educativas del asesor. 

Donde se limitan a enseñar a los asesores educativos técnicas de grupo, que son  

de ayuda para que el asesor educativo produzca en su círculo de estudio un 

ambiente armoniosos y de convivencia, más no, cursos donde les brinden las 

herramientas y  estrategias de aprendizaje para que puedan utilizarlas durante una 

asesoría. 

Las propuestas para resolver esta problemática desde mi punto de vista se encuentran 

mal encaminadas, ya que sólo se da un servicio para satisfacer una necesidad, pero no 

busca respuestas para solucionarlo, siendo así los resultados de sus propuestas 

insatisfactorias para responder las necesidades de los asesores educativos. 

Es importante conocer a la población, y los problemas que presenta para poder ofrecer 

una solución pertinente que satisfaga las necesidades de aprendizaje de una población. 

Siendo importante reflexionar sobre la calidad del aprendizaje que se imparte en los 

círculos de estudio del INEA y ¿cómo es que ha de responder a las necesidades 

individuales con un servicio integral? Siendo importante que los asesores educativos 

deben estar preparados para poder  brindar  un servicio educativo de calidad, de forma 

individualizada y lograr que sus estudiantes sepan convivir y trabajar en equipo. 



96 
 

En la actualidad gracias a mi formación comprendo que los educandos debido a su bagaje 

de experiencias y vivencias aunque no asistieron a la escuela tradicional o tal vez si, y el 

educando encuentra algún tema que no le encuentra utilidad o no se les explica ¿por 

qué? Y ¿para qué?, le servirá ciertos conocimientos, ocasiona que; si son temas 

complicados o complejos se desmotivan. Y si el asesor educativo no tiene  cuidado o 

tiempo de explicar el tema posteriormente ocasiona que al educando se le complique el 

acercamiento a  resolver ciertos ejercicios y a la manipulación del tema mismo. 

Dicha problemática ha sido abordada de diferentes  aristas, por ejemplo Alicia Ávila  

investigadora de educación de adultos en México, le atribuye esta problemática al 

educando mismo o al material de estudio (módulo educativo en sus diferentes 

presentaciones y versiones), Tesis, Tesinas e Informes Académicos  de pedagogos de la 

Universidad Nacional Autónoma de México y de la Universidad Pedagógica Nacional 

abordan cursos para la formación del asesor educativo en cuanto a;  manejo de grupos 

(que no consideran que son heterogéneos), de inducción a la institución, cómo enseñar 

temas en ciertas áreas y temas específicos. Pero cayendo en una enseñanza tradicional 

donde no les dan las herramientas a los asesores para que apliquen lo visto en los cursos 

en su práctica diaria. 

En este trabajo tomare una perspectiva diferente; que engloba diversas variables 

responsables que incluye el proceso de enseñanza y de aprendizaje de las matemáticas 

que las clasifico en tres puntos a considerar.  

El proceso de enseñanza de las matemáticas dentro del INEA presenta un panorama 

problemático, que parte de que los jóvenes y adultos no están siendo preparados de 

manera apropiada para contar con las herramientas matemáticas necesarias para 

acreditar  los módulos correspondientes al nivel avanzando del MEVyT y acreditar sus 

exámenes correspondientes.   

Esto se debe a:  

1. Materiales de aprendizaje didácticos (el paquete modular que se le entrega al 

educando contiene: el libro de texto Operaciones Avanzadas, revista Lecturas de 

matemáticas y  una Guía del asesor) que cuentan con problemas de edición (que 
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llegan a confundir a los educandos y asesores), nivel elevado en  las explicaciones 

del libro de algunos temas que llegan a confundir al educando y al mismo asesor 

educativo. 

2. Falta de destreza de los docentes (asesor educativo) en las matemáticas. Algunos 

asesores cuentan con importantes carencias en los conocimientos básicos de 

matemáticas, lo que limita el apoyo apropiado que ofrecen a los educandos que 

requieren ayuda en la resolución de su módulo. Problema epistemológico 

(estrategias de explicación).  

3. El aprendizaje en cuanto a matemáticas que reproducen tanto educandos como 

asesores educativos se caracteriza por la memorización de operaciones, 

reproducción mecánica de conceptos sin llegar a un aprendizaje significativo. 

Estas problemáticas descritas en cuanto a la enseñanza y aprendizaje del Eje temático 

de matemáticas en el INEA, con frecuencia no se logran asociar con los bajos niveles en 

los logros de los educandos en su calificación del examen del módulo  Operaciones 

Avanzadas. Siendo así que el  Instituto se limita a cursos de capacitación y cursos de 

formación para asesores en el Eje de matemáticas débiles e inapropiadas que no han 

dejado resultados satisfactorios para resolver esta problemática, ya que se realizan sin 

observar y sin conocer cómo es la  práctica educativa dentro de los círculos de estudio; 

y sin olvidar la formación, aptitudes  y carencias con que cuenta cada asesor educativo 

que apoya a la institución. 
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4.CAPÍTULO IV. PROPUESTA PEDAGÓGICA DIRIGIDA A LOS CÍRCULOS DE 

ESTUDIO DEL INEA EN LAS COLONIAS DE SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC, SAN 

PEDRO MÁRTIR Y LA MAGDALENA PETLACALCO, TLALPAN, D.F: GUÍA 

DIDÁCTICA DE MATEMÁTICAS PARA EL ASESOR EDUCATIVO DEL INEA- MEVyT.  

La presente propuesta está orientada a la formación del asesor con la finalidad de mejorar 

el desempeño en el eje temático de matemáticas del MEVyT, ya que permitirá resolver 

problemas derivados de la práctica educativa que se presenta en los círculos de estudio.  

El propósito es el transformar la práctica educativa del asesoramiento en él INEA, que 

evidentemente no puede ser similar al del sistema escolarizado, pero replantea las 

funciones del docente tradicional. 

De éste modo la presente propuesta pretende enmarcarse dentro del rubro de formación 

para asesores en la etapa de actualización permanente para trasformar la práctica 

educativa del asesoramiento en el eje temático de matemáticas del MEVyT. 

4.1 Objetivos de la propuesta pedagógica. 

Objetivo general: 

Diseñar una guía didáctica de matemáticas para fortalecer los conocimientos de los 

asesores educativos del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, orientado a 

los contenidos del eje temático de matemáticas del Modelo Educativo para la Vida y el 

Trabajo.  

Objetivos específicos: 

 Que el asesor educativo cuenten con una “herramienta didáctica”, que le 

permita consultar temas específicos para la enseñanza y resolución de 

problemas matemáticos relacionadas con los módulos del eje temático del 

MEVyT de nivel avanzado, al que podrá recurrir y utilizar en las asesorías, las 

veces que sea necesario. 

 El asesor educativo cuente con la información temática elemental que se 

trabaja en los módulos de: Operaciones Avanzadas, Fracciones y porcentajes 
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e Información y Graficas, para proporcionar orientaciones didácticas donde el 

asesor podrá recuperar experiencias, conocimientos y facilitar la orientación a 

nuevos aprendizajes adquiridos por el educando y/o reforzarlos. 

 Por medio de la guía propuesta mejorar el servicio educativo que brinda el INEA 

a través de los asesores educativos en cuanto al  eje de matemáticas. 

 Facilitar y complementar la labor educativa que brindan los asesores 

educativos del INEA. 

4.2 Perfil de los Destinatarios. 

Dirigido a los asesores educativos del INEA, que atienden los círculos de estudio y la 

plaza comunitaria de las colonias de; San Andrés Totoltepec, San Pedro Mártir, 

Magdalena Petlacalco, ubicadas en la Delegación Tlalpan, D.F. 

Es decir, directamente  a los asesores educativos, personal voluntario (conocido como 

figura solidaria) que brindan su trabajo, apoyo, conocimiento a los educandos que se 

encuentran inscritos dentro del sistema abierto del INEA, en las colonias mencionadas 

anteriormente.  

Indirectamente  también se encuentra dirigida a los educandos  que asisten a los círculos 

de estudio del INEA en dichas colonias (sujetos que acuden para aprender, pero que no 

considero un sujeto consumidor pasivo de información).  

A todo aquel asesor educativo interesado en mejorar la forma de impartir sus asesorías 

en el eje temático de matemáticas del MEVyT. 

Se considerara al asesor educativo como:  

a) Una persona intencionada (Mohanty, 1994, p.26); esto significa que en su constante 

relación con otras personas y con el mundo, es un ser subjetivo, lo cual implica una 

historia y trayectoria que está constituida, a partir de hechos relevantes que lo hacen ser 

y caracterizarse en diferentes aspectos, pues la identidad personal depende del diálogo 

recíproco que se va configurando con otras realidades y  modos de entenderse a sí 

mismo y a los demás.  La identidad personal  del asesor educativo se consolida cuando 

descubren ideas básicas y emergen creencias implícitas acerca de sí mismo y de su 



100 
 

situación con colegas y participantes del proceso educativo, ya que los valores, intereses 

y experiencias que viven en su historia y trayectoria generan herramientas y experiencia 

para lograr  la comprensión de las personas jóvenes y adultas con algunos temas. 

b) La práctica educativa del asesor (Mohanty, 1994, p.30): Le permite avanzar en el 

análisis de su propio pensamiento, a partir de las ideas, creencias y valores que va 

elaborando con los otros, lo que le permite entenderse a sí mismo y a los demás. En este 

sentido, la motivación, la solidaridad que involucran algunos asesores en este quehacer 

educativo son factores que ayudan a que el asesor se involucre más en el proceso de 

enseñanza y de aprendizaje. Los valores que sustentan esta práctica educativa se hacen 

evidentes cuando volteamos a ver a las figuras solidaras, ya que en ellas se refleja la 

perseverancia, constancia, cooperación colaboración, responsabilidad social, elementos 

fundamentales que constituyen la práctica educativa que se lleva a cabo dentro de los 

círculos de estudio. 

c) El asesor educativo como una figura transformadora que puede ser integrador de 

nuevos conocimientos, habilidades, valores, actitudes, aptitudes y capaz de actualizarse, 

para ser un factor que eleve el nivel de calidad de atención en cuanto a los servicios que 

ofrece esta institución.  

4.3 La guía didáctica. 

La guía didáctica de matemáticas es un apoyo al asesor educativo (profesor), mantiene 

un orden lógico con el contenido curricular, de manera que necesita la menor cantidad 

de explicaciones posibles para que pueda ser construido el aprendizaje de la manera 

más sencilla posible con la capacidad de poder abarcar grandes temas o unidades y se 

pueden aplicar en cualquier momento de la práctica educativa de dicho eje.  

Por lo que se reconocerá  a la guía didáctica como un recurso metodológico que media 

la interacción pedagógica entre el docente y el educando la cual se encuentra 

estructurada a través de requisitos básicos que se deben tener presentes para su 

elaboración. 
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Se tomó a consideración los siguientes puntos para la estructura de la elaboración de la 

Guía didáctica de matemáticas para el asesor educativo del INEA-MEVyT: 

1. Objetivo. Es necesario focalizar lo que se pretende con la guía didáctica. 

a) El objetivo general:  

La Guía didáctica de matemáticas para el asesor educativo del INEA- MEVyT pretende 

incidir directa y decisivamente en la práctica educativa cotidiana del docente, para apoyar 

a conseguir la autonomía tanto del asesor educativo como del educando, para mejorar  

la asesoría que brindan en la enseñanza  de las matemáticas respetando el modelo 

educativo de la institución.  

b) Objetivos específicos: 

 Que el asesor promueva en sus educandos el aprendizaje significativo y 

evite la memorización sin comprensión de temas matemáticos aplicados a 

la vida cotidiana y el trabajo. 

 Que la guía didáctica  se encuentre  actualizada  y contextualizada a las 

necesidades del apoyo educativo que ofrecen los asesores en su práctica 

educativa.  

2. Estructura y diseño. Una guía debe encontrarse diseñada para estimular la memoria 

visual y la concentración del lector, por lo que debe contener instrucciones claras y 

precisas, poca información y bien destacada. Debe considerarse: contenidos, 

metodología, recursos. 

3. Nivel del lector. Tener identificado y conocer las características de la población a la 

que se encuentra dirigido el material educativo. 

4. Duración. La experiencia indica que si se recurre a un texto complicado y de extensión 

considerable el lector se desconcentra y pierde interés, por lo que el contenido debe ser 

concreto y pertinente para que se cumpla la función de la guía didáctica. La presente 

propuesta se encuentra estructurada a través de unidades que delimitan los 

conocimientos que deben adquirir en cierta etapa de resolución de problemas 
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matemáticos de acuerdo al nivel o módulo educativo que se encuentre contestando el 

educando.  

5. Evaluación. Dentro de los procesos de enseñanza y aprendizaje evaluar lo considerare 

como sondear la situación para seguir adelante; por lo tanto es vital que el educando en 

conjunto con el asesor revise y compruebe sus logros o analice sus errores, para así, 

reafirma lo aprendido y además al autoevaluarse se desarrolle el autoestima. De 

trasfondo se hace referencia a que el asesor educativo facilite el conocimiento de sus 

educandos sin caer en extremos, es decir, que el asesor también  aprenda a hacer, 

aprenda a conocer, aprenda a ser,  aprenda a  observar las interrelaciones y transmitir 

conocimiento. 

4.3.1 Características de la guía didáctica.  

Se consideró las características de acuerdo con John Montoya (2006, p.67) para la 

elaboración de la guía didáctica: 

 Es posible desarrollarse desde la experiencia que cada docente posee, en los 

conocimientos técnicos, desde la búsqueda pedagógica y desde la capacidad de 

comprender la realidad y reconocer el papel que le corresponde. 

 Puede ser utilizada como eje conductor de un proceso para el logro de la calidad 

de la formación. 

 En ella se evidencian la intencionalidad comunicativa y la relación sujeto-objeto en 

la búsqueda de construcción de conocimiento. 

 Se centra en el proceso de aprendizaje del educando y está a su vez al servicio 

del docente (asesore educativo) y del educando para facilitar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. 

 Desde el punto de vista lingüístico la guía de aprendizaje es un signo con 

significante y significado, en tanto hace parte de un texto común y se vale del 

lenguaje para su construcción. 

 El contexto es otro aspecto importante que caracteriza la guía de aprendizaje. Así 

para atender procesos de formación presenciales se puede utilizar un lenguaje 

que reconoce la inmediatez, y la proximidad entre los actores docente y educando. 
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4.3.2 Pasos para la elaboración de un material didáctico. 

Presento los pasos según Fraca de Barrera  (2003):  

 Poseer conocimientos previos.  

 Utilizar la creatividad al momento de elaborar las estrategias. 

  Dominio de contenidos.  

 Utilizar la motivación y la participación.  

 Conocer el propósito de la estrategia. 

 Poseer una actitud positiva.  

 Conocer los momentos instruccionales (observar las fallas en la práctica, además 

analizarlas y llegar a la autorevisión docente para mejorar la práctica misma). 

 Consultar bibliografías acerca de las estrategias y los recursos a utilizar. 

 Conocer la audiencia a la cual va a ir dirigida la estrategia. 

A demás de elaborarlo y escribir el contenido de forma sencilla, breve, clara, interesante, 

concreto, para que puedan ser comprendidos con cierta facilidad para los lectores. El 

contenido del material didáctico  debe fomentar el autoaprendizaje y contener mensajes 

científicos contextualizados al modelo educativo y a las necesidades que se viven día 

con día en los círculos de estudio del INEA. 

4.3.3 Forma de organizar el contenido. 

1. Organización del contenido. Debe incluir un índice, una introducción o presentación, 

contenido y fuentes consultadas.  

2. Título. El titulo debe ser llamativo, debe captar la atención del lector y proporcionar una 

idea general del contenido del material. 
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3. Grado de profundidad con que se trata el contenido.  Depende del grado de 

conocimiento que el lector ya posee acerca del tema, de sus habilidades y necesidades, 

y del objetivo que persiga el material. 

4. Ilustraciones y textos. Son diversas las funciones que cumplen las ilustraciones dentro 

de los materiales: 

-Apoyar y reforzar las ideas que contiene el texto. 

-Complementar el texto (lo que no dicen las palabras). 

- Hacer más atractivo el texto (función decorativa). 

5. Bibliografía. Es importante anotar al final del material los autores y fuentes consultadas 

que sirvieron de apoyo para la realización del mismo. 

Finalmente en la página de autores debe incluirse los datos relacionados con el autor, la 

casa editorial o la institución, la fecha de impresión y el número de ejemplares tirados, 

así como el taller de producción. 
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4.4 Propuesta pedagógica: Guía didáctica de matemáticas para el asesor educativo 

del INEA-MEVYT.    

 

- -GUIA DIDACTICA DE -MATEMATICAS PARA EL 
ASESOR EDUCATIVO DEL 

INEA-MEVYT 
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CONCLUSIONES. 

En el presente trabajo hago referencia a mi experiencia de intervención pedagógica en 

distintos círculos de estudio, donde, participe como asesor del INEA. Hecho que sirvió 

para construir mi propuesta pedagógica y conocer las necesidades a las que se ve 

inmerso el asesor en su práctica, la cual, se fue estructurando gracias a esa oportunidad 

que tuve de interactuar con los educandos y con los mismos asesores, conociendo las 

necesidades y afrontando retos para poder atender a la población que asiste a estos 

lugares. 

Este trabajo se realizó con el fin de contribuir a disminuir la deserción a la que se enfrenta 

el INEA, desde una perspectiva de formación para el asesor educativo.  

Nos encontramos inmersos en una dinámica social que sufre constantes cambios 

políticos, tecnológicos, culturales y científicos que han repercutido en el sistema 

educativo actual. Existe una amplia brecha de oportunidades educativas y de desarrollo 

(cobertura, desigualdades educativas, rezago educativo, etc.), que dejan fracturas que 

se hacen notorias dejando mucho que desear en cuanto a la educación que se brinda en 

nuestro país. 

Este trabajo está enfocado a la educación de adultos. Ya que en ella también se 

presentan casos de deserción escolar. Enfrentando grandes retos, a los que se le 

acumula una población que el sistema escolarizado no está dando el ancho, ya que la 

alta deserción escolar en la educación regular provoca en un tiempo muy breve la 

migración de jóvenes a la educación de adultos, dada la necesidad de muchos de ellos 

de obtener una certificación que los habilite a la vida laboral, les permita el acceso a la 

educación superior o bien,  por las exigencias del lugar de trabajo, etc.   

Mientras el INEA como institución encargada de atender el rezago educativo de nuestro 

país, debe de atender y adaptarse a la población que acude a ella. Con este trabajo se 

pretende contribuir al mejoramiento de la calidad en la educación de adultos, mediante 

una herramienta educativa dirigida al asesor, figura importante encargada del proceso de 

aprendizaje de los jóvenes y adultos que acuden al INEA. 
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Es importante  tener presente que se debe de ampliar las oportunidades educativas para 

reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad en la 

educación. El INEA tiene que cuidar la formación de los asesores educativos, por la 

importante tarea que tiene a su cargo dentro de los círculos de estudio.  

Con el presente material didáctico se pretende beneficiar tanto a los asesores como a los 

educandos que se encuentran contestando sus módulos de matemáticas de nivel 

avanzado. 

Yo le doy el mismo valor al asesor educativo que aun docente, en el sentido que le 

corresponde ser uno de los principales actores involucrados en la práctica educativa, por 

lo tanto debe de cuidar su permanente formación y actualización, ya que de esto 

dependerá la formación académica de más personas. Y esta formación debe de llegar de 

instancias encargadas y responsables de los servicios que brindan. 

En la actualidad es un hecho que la profesión docente atraviesa una profunda crisis, 

además de que con el tiempo ha perdido el prestigio, apoyo y reconocimiento de los 

gobiernos, de las instituciones y de la sociedad en general. Su formación no corresponde 

con la realidad social, y aun cuando los docentes ven necesarios los cambios, es evidente 

que su nivel de involucramiento en muchos es mínimo, cabe aclarar que la mayoría no 

se encuentran  verdaderamente comprometidos a buscar alternativas para su formación, 

ya que no han sido preparados para enfrentar crítica, constructivamente el cambio y los 

retos a los que nos enfrentamos frente a tantos cambios tecnológicos, económicos y 

sociales.   

Ante esta situación, se requiere que la educación sea flexible y que permita la 

incorporación de nuevos avances en el proceso de formación de docentes, que guíen y 

orienten al educando. 

Actualmente la dinámica educativa, exige que el docente tenga un perfil ideal: aprender 

a; ser, conocer, hacer y convivir.  Permitiendo un aprendizaje más integral y significativo 

para el hombre en esta sociedad cambiante. Por esta razón, el docente (asesor educativo 

del INEA) debe desarrollar habilidades y destrezas en la práctica educativa tales como: 

dominio del contenido, uso de estrategias innovadoras, dominio del grupo, 
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desenvolvimiento en el aula, entre otros aspectos que permitan una educación 

integradora. 

Considero a la pedagogía como la clave del desarrollo y requisito fundamental para lograr 

la verdadera igualdad de oportunidades educativas. El asesor debe fundamentar su 

práctica educativa en la aplicación de estrategias educativas innovadoras, que sean  

pertinentes y adecuadas a las exigencias actuales de la sociedad. Se requiere que el 

docente (asesor educativo del INEA) esté, calificado, motivado con su labor y que sea 

capaz de relacionarse con su medio social y sobre todo que sea consciente de su 

responsabilidad con los educandos y de su quehacer personal y profesional. 

Por lo tanto se deben utilizar procedimientos y técnicas que resulten pertinentes, tomando 

en cuenta a quienes van dirigidas, el contexto, para así, aplicar las estrategias de 

enseñanza y de aprendizaje más adecuadas  de acuerdo a las características de los 

educandos, donde se facilite el logro de objetivos curriculares de la institución.  

Considero que es importante una  formación sólida en matemáticas, porque es clave para 

revertir los ciclos de ignorancia de la población mexicana. Dejando de lado la enseñanza 

mecánica y de memorización que solo contribuye a la reproducción “sin sentido” de 

conceptos y estropea el aprendizaje significativo de los educandos. Por eso el material 

propuesto se encuentra orientado a esta área.  

El material que se ha elaborado contiene bases matemáticas que inducen al asesor 

educativo  a mejorar su capacidad deductiva, hace su proceso cognitivo más fácil, puesto 

que los ejercicios y explicaciones expuestos en el material son prácticos y se encuentran 

apoyados de breves contenidos teóricos para que sean utilizados como guía didáctica y 

puedan apoyarse en el durante una asesoría en esta área. 

En este sentido es que considero que los proyectos pedagógicos que requerimos como 

sociedad, son aquellos que ven a la formación de un individuo o un grupo o de la sociedad 

misma como una manera de contribuir a desarrollar habilidades. La educación es un 

proceso complejo que nunca se detiene, que requiere especial atención y cuidado, es 

importante estar continuamente en un proceso de retroalimentación, seguimiento  y 
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evaluación para poder proponer soluciones a los problemas que se detectan, así poder 

solucionarlos de la manera más oportuna y pertinente posible. 

Con esta propuesta se pretende contribuir a cerrar la brecha del rezago educativo y del 

fenómeno que se sigue reproduciendo de deserción escolar en otras modalidades, para 

beneficiar la calidad de los servicios educativos que se brindan en nuestro país.    

El papel de la pedagogía es fundamental en la labor que realiza el INEA. Su participación 

comienza en todos sus programas educativos lo que implica la planeación de los servicios 

educativos que ofrece, así como la elaboración del currículo (contenidos, métodos, 

estrategias, elaboración de guías),  formación de las figuras operativas y personal 

institucional, seguimiento  y evaluación del aprendizaje (iniciales, formativas y finales), 

así como en la operación de los programas principalmente del proceso de enseñanza y 

aprendizaje en los círculos de estudios. Nuestra  participación como especialistas de la 

educación es de gran importancia ya que podemos apoyar en la aplicación del modelo 

como tal y  proponer  un sistema de  seguimiento de la  asesoría y de formación de las 

figuras operativas e institucionales que nos permitan  detectar problemáticas presentadas 

en los materiales educativos y en la realidad del proceso mismo de la operación, con la 

finalidad de dar alternativas de solución. 

Como acabo de mencionar el campo de la pedagogía en esta Institución se encuentra en 

todo el proceso educativo, lo que nos da un abanico de posibilidades para poder intervenir 

y participar; desde la misma planeación curricular, hasta la operación de sus programas, 

de ahí, el reto de prepararse para hacer un buen papel e incidir en los logros de la 

Institución que tiene grandes retos, objetivos y metas por cumplir para el beneficio de 

nuestra sociedad.  

Como pedagoga me encuentro comprometida a desarrollar recursos pedagógicos 

innovadores que respondan a las necesidades educativas de la sociedad, 

fundamentándome en la dualidad de teoría y práctica para dar congruencia a las 

propuestas de intervención educativa que pretendo ejercer.   
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