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INrROOOCCION 

El signo que caracteriza el mundo de nuestro tiempo es el 

camti.o tan acelerado en todos loe Ordenes de la vida: el creci

miento demogrtflco, los adelantos científicos y tecnolOgicos, loe -

cambios en las normas y formas de conducta, etc. , lo que ocasio

na una grave contradicciOn entre las nuevas y crecientes necesida

des generadas por esta profunda revolución, y las estructuras trad_! 

cionales heredadas. 

Obviamente, la Pedagogía no se escapa de este cambio, sino -

por el contrario, es a ella a la que le corresponde dar una respu8!_ 

ta al reto de transformar loe antiguos sistemas educativos ya cad!!, 

coe, en verdaderos procesos de aprendizaje dentro de este devenir. 

Tradicionalmente la esaiela ha tenido la fundOn de enseftarle 

al educando los cooocimientos necesarios para vivir y desenvolver

se dentro de 1a sociedad. Sin embargo, el sistema educativo resul 

ta ya insuficiente para cubrir las mQltiples exigencias y aspiracio

nes de la poblaciOn. 

Adernts de ser insuficiente en recursos (humanos y materia

les), el sistema educativo es ineficiente en la medida en que se -

aleja rnAs de la realidad y las necesidades del educando. 



Tomando en consideraci6n que el promedio de escolaridad de 

la poblaciOn no ha terminado la primaria, quiere decir, que aparte 

de incorporar a las personas en edad escolar no atendida, existen 

también los adultos (analfabetos y analfabetos funcionales), que son 

demandantes de educaciOn. De esta manera, el nifto y más aun, 

5. 

el adulto que no ha tenido acceso al sistema escolar, queda comp~ 

tamente marginado de la sociedad. 

Consciente de este problema, el presente trabajo va dirigido -

a presentar una alternativa metodolOgica para trabajar con esta pe! 

sona adulta. 

Para. tal efecto, realizaré una investigaciOn documental desc:t! 

hiendo el papel que ha jugado la educaciOn en el para y los princi

pios que debe contemplar la nueva educadOn que son: educaciOn pe! 

manente, educaciOn integral y educaciOn para el cambio, estos CO!! 

ceptos los aplicaré a la educaciOn del adulto, enfatizando en las C!. 

racterfsticas de este Qltimo y tomando algunas referencias bist6ri

cas sobre la educaciOn de adultos en México. 

Todo lo anterior serviré de marco de referencia para entrar 

de lleno al problema metodolOgico, mostrando as:! una pr0pl8Sta 

metodolOgi~ que gira en torno a 1a partidpaciOo. 



6. 

Mi hipótesis de estudio será la siguiente: si a un grupo de -

personas adultas se le proporciona la oportunidad de participar de!l 

tro de su propio proceso educativo, entonces serán capaces de ide!! 

tificar sus intereses y fomentar su autoconocimiento, su autoacepca

ciOn y su autosuperaciOn. 

El fin que persigo al presentar este trabajo profesional, es -

señalar lineamientos u orientaciones para todas aquellas personas o 

instituciones que se interesen por la educaciOn en general y la for

maciOn del adulto en particular. No se pretende, por tanto, prese!l 

tar un proyecto determinado, sino aspectos generales que ~que 

tomar en cuenta y las etapas que~ que seguir para elaborar -

un programa de educaciOn con adultos. 

L:: metodología propuesta trae consigo una serie de obst4culos 

para su aplicaciOn, puesto que trata de romper con la rigidez tra

dicional y además no ha sido suficientemente comprobada y sistem!, 

tizada para cada sector de la poblaciOn. 

Los estudios relacionados con la metodología para adultos son 

relativamente novedosos. Personalmente he tenido acceso a infor

maciOn asistiendo a cursos y seminarios donde se ha aplicado o e!_ 

tudiado la llamada metodología participativa, entre otros podré se

i'ialar al C.entro Regional de EducaciOn de Adultos y AlfabetizadOn 

,. 
\-

J 
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Funcional para América Latina. el Centro Nacional de la Producti

vidad, el Consejo Nacional de PobladOn. Asimismo, estudios de -

esta naturaleza se han desarrollado experimentalmente en el extra!!, 

jero, que si bien no son representativos, s! resultan significativos 

para este trabajo. 

7. 



CAPl'IULO I 

HACIA ·UNA NUEVA BIXJCACION 

l. Conceptuali7.ad6n de la Nueft Educación. 

Partieodo de la bue de que el ser humano es un ser educable, 

es decir, capaz de pasar de un estado a otro ~la Pedagogía -

juega un papel signfflcativo, ya que continuamente estamos aprendi~ 

do a través de todo el ami.eme que noa rodea: la familia, la Igle

sia, el Estado, el trabajo, los medios de comunicadOo. mil&iva (cine, 

radio, telerisKJn, prensa), 1m grupos de amistades y, eridenteme!!. 

te, la edncadOn escolari7.ada es también ana de las fuerzas detern! 

nantes dentro de la formac:Hln de toda persona. 

EtimollJgicameore. educar ae deri.a de dos voces latinas: Ez:

ducere. 

La primera rafz "s", tiene una signiflcadOn de direcd.ll:i, ya 

que quiere decir, hacia afuera; la segum:la "clucere", significa con

ducir o llevar. Educad6n es cmduc:lr o llevar hada afuera; "con

dudr de un estado a otro ~es por tanto, modificar en deter

minado sentkio al sujeto de 1a edlicadOn". (1) Esta cmducci6n debe 

estar orieotada bada el cumpllmiento de dertos objetivos. 

(1) Plancbud. ·E. La Pmagogra Ccntem.po!!!!!!., 29 



A través del tiempo la educaciOn ha sido objeto de los mis 

variados estudios, ya que la educación es tan antigua como la vida 

misma. Apr podremos encontrar un sinnOmero de conceptos que -

serAn sin duda el mejor ca.mino a seguir para lograr encontrar el 

sentido m4s completo de la educaciOn. 

9. 

A continuaciOn se presentan algunas definiciones de educa

ción para dar una visiOn de su concepciOn por diferentes autores y 

épocas. 

El célebre PlatOn (427-347 A. C.) nos dice: "La educaciOn tie

ne por fin dar al alma y al cuerpo toda la belleza y perfecciOn de -

que son susceptibles". (2) 

Quintiliano (45-120) opina que: "La educaciOn consiste en -

hacer del educando un hombre lo menos imperfecto posible". (3) 

La concepción educativa en la edad media, consistía en un e!!. 

trenamiento intelectual con fuerte tendencia a la adquisiciOn de los 

valores religiosos. 

Comenio (1592-1670): "Educar es desarrollar al hombre todo". (4) 

(2) Citado por Planchard, E. Op. .cit., 29 
(3) Citado por Elfas de Ballesteros, E. Ciencia de la EducadOn, 23 
(4) Citado por Cunningham, W. Filosofía de la EducaciOn, 28 



Kant (1724-1804): "La educacillo tiene por fin el desarrollo en 

el hombre de toda su perfecciOn que su natualeza lleva CXllSigo". (5) 

10. __ 

Pestalozzi (1776-1841): "La educaclOa es desarrollo natural~ 

gresivo y sistemAdco de todas 1as facultades".(6) 

Autores contemportneos establecen 1a reladOn entre educadOn 

y cultura. 

Emilio Dlrlcheim: "La edncactOn debiera c:oodudr a una disci

plina consciente para la ejecuciOa de los temas que la sociedad ac

tual plantea ante sus miernbroa".(7) 

John Dewey: "La educaci6n no es una preparadtJn para la vida. 

sino la vida misma".(8) 

W. James: "La educadOn es la formaciOn de bAbltas de accl6o 

capaces de adaptar al individuo a su medio ambiente y social". (9) 

Francisco Larroyo: "Un individuo se educa en la medida 

en que se cultiva, cuando su esencia personal se va com~ 

(5) Citado por Planchard. E. Op. cit., 29 
(6) Ibídem 
(7) Citado por Suchodolski, B. Tratado de Pedagogfa. 198 
(8) Citado por Planchard. B. '·Op. dt., 30 
(9) Ibidem 



tando, asimil4ndose los productos culturales". (10) 

García Hoz: "La educadOn es el perfeccionamiento intencional 

de las facultades específicamente humanas".(11) 

11. 

André Berge: ''La educad6n no consiste en guiar sin cesar a 

un ser al que no se le pide mAs que decilldad, consiste esencial~ 

te en hacer de él un ser razonable y autOnomo". (12) 

René Maheu: "La educadOn es la disposidoo de aprender a -

ser coextensible a la vida, que tenga un sentido para los diversos 

elementos de la sociedad". (13) 

Tomando en cuenta las apreciaciones anteriores, se tienen -

elementos suficientes para elaborar un concepto mAs completo de la 

aúsma; sin pretender presentar una definidOn en.eta, educadOn se 

entenderé como sigue: 

La educadOn es un proceso dinAmico y permanente, que re

sulta de la relaciOn del individuo consigo mismo, ~ ~ perso

.!!!!! y ~ !!!. medio. La intendOo de la educadOn es propord.onar 

(10) 
(11) 
(12) 
(13) 15 



12. 

los elementos nea,sariOB para que 1a persona ·desarrolle integralnm

te todas !!!! faatltades y que de esta manera sea capaz de partid-

1!!!: dentro de su realidad cambiante para su transformación. 

La educadlm es an proceso p:,l'qUe no se da en un momento -

determinado sino en el transcurso del tiempo, en etapas y periodos 

aproraados. El proceso .lleva CODSigo una serie de rivencias, cono

cimientos y acdmes que permiten la reflenm caitínua para solud2 

nar problemas <ttidianos. 

Este proceso debe ser dlntmfc::o por las rpisrnas caracterfstl

cas del desarrollo de la perscmalidad y de mJeStrO mundo cambian

te, ya que actualmente 1ce CODOdmientDB ap:tea:Jidos al poco tiempo 

tienen que ser modlflcados. La etocadm en este sentido, preten

de desarrollar ea el iDdivldDo una capddad de enfrentamiento den

tro de su sociedad' 

Es . permanente, piesto que es una dedicaci(ln coextensiva a la 

rida ( comienza al nacer y termina al morir); permanece tomando -

en cuenta la din4mica de la personalidad, el proceso de enseftanza ... 

aprendizaje y el ambiente en que se desenvuelve. 



13. 

Por esto mismo, no existe el educador, sino que por nosotros 

mismos y por la sociedad nos educamos; por eso se dice que es el -

resultado de la relaci6n del individuo consigo mismo, ya que esto -

implica un autoconocimiento, autoacepcaciOn y superaciOn personal; 

~~personas, en el sentido en que requiere comunicaci6n, Ie!, 

peto, y con el medio, que implica la observaciOo, la ubicaciOn dentro --
de su realidad y el actuar sobre ella. 

La educaciOn siempre tiene una intenciOn es decir, una finali

dad: aquí se menciona que el mismo educando desarrolle todas las -

facultades que tiene en potencia, de una manera integral, tomando to 

dos los valores de la persona humana. 

La tarea de la educaciOn es. entonces, proporcionar los elemen

!2! necesarios ( medios adecuados y oportunos), para su desenvolvi

miento biopsicosodal. 

Por Qltimo, se seftala que esta persona no solo debe saber -

adaptarse a los cambios de su medio frsico y social, sino que debe -

ser capaz de participar activamente dentro de su realidad cambiante, 

para que efectivamente llegue a ser transformador creativo de su -

mundo y logre "aprender a ser". 

De este concepto se desprenden tres principios de la nueva -



14. 

educadOn, a saber: 

Procesoamtlnuo 

EducadOn integral: Proceso u m&ñco y global 

EducadOn para el cambio: Proceso de transformaciOn creat:lva 

La· eclucaciOn permanente surge bajo las consideraciones de que el 

"? sistema educativo vigente. tal como estA tnstitudc:malizadp, adem4s de -

ser insuficiente, no se encuentra ubicado dentro de 1a realidad social y -

econOmica del país y que por~ mismo, no tmpdsa a la acciOn. 

Esta educadOn es una dlmenrd(Jn de 1a vida y por tanto, no se CO!!. 

sidera como un sistema ¡:aralelo a la ed11cad6a esc:olarizada, sino que 

"engloba la totalidad de formas de la educacKJn y la totalidad de la -

pobladOn, de los elementos y clases de 1a pabladOn y la totalidad ele 

las edades de la vida". (14) 

La edlJcadOn permanmre se basa esencialmente en la unidad de -

procesos educativos contfmKJS y de ta vida que forman la perscmalidad 

humana. Es uo esfuerzo que debe llegar mas alto de la edad escolar 

y asegurar la distribudOn de cmodmtentos y modos de formadOn. 

(14) Salvat Editores. Op. dt.. 12 



creatividad y responsabilidad. M4s tarde, otras corrientes como -

SÚmerhill, el Plan Oalton, el Sistema Winnetlca; podremos seguir 

así con Celestin Freinet, Paulo Freira, Ivan lllich, etc., que cada 

• uno va aportando algQn aspecto para la EducaciOn Nueva. 

24. 

Todos estos movimientos y las conferencias internacionales -

realizadas en torno a la educaciOn, dieron lugar en México a repla!!_ 

tear cñticamente todo el sistema educativo nacional, con un vuelco - -

progresista, teniendo como principales directrices "su actualizaciOn -

que permite a maestros y educandos utilizar· las técnicas e instrumen

tos ma.s avanzados en el proceso enseñanza-aprendizaje; su apertura, 

que significa la capacidad de llegar a todos los grupos sociales y hace 

posible la popularizaciOn de los bienes educativos; y su flenbilidad, que 

facilita la movilidad horizontal y vertical de los educandos dentro -

de los diversos tipos y modalidades del sistema".(26) 

3. Obsta.culos con los que se Bnfrenta ~l Sistema Educativo. 

A pesar de todos los propOsitos que se desean alcaD7,8.r. exi!, 

ten todavía en nuestro país una serie de problemas que impiden 1a 

efectividad de las acciones planteadas. Para efectos de esnxllo se 

div1dir4n en: 

(26) SEP Política Educativa. Acciones m4s relevantes. 1970-1975, 
9. 
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Problemas sodo-econ6micos 

Problemas polfticb-admiDist:rati.vos 

"l. Problemas pedagOgfcos 

,> 1/ . 3.1 Problemas soclo-ecm()mloos. -

~~ 
~ Dado el acelerado crecimiento demogrtfico que se ha produci-

do el país desde hace algunos aftos, el sistema educativo resulta 

insuficiente e incapaz de cubrir 1a demanda de la población en edad_ -

escolar; actualmente no es viable pensar en contar con el ndmero de 

maestras capacitados, de aulas y material didlctico para atender a -

toda esta población. 

Las siguientes dfras nos indican que "el 12% de los nii'los en 

edad escolar, entre 6 y 14 aftos ao tienen lugar en la escuela priril!. 

ria, el sox; de la poblaciOn entre 13 y 16 ai'los de edad, no tienen 

lugar en las esaaelas secumarlas; el 89% de los jOvenes entre -

los 20 y 24 a.ñas, quedan al margen de la educadOn superior, y 

m4s de 6 mil1ones de mextcanoa que representan el 19% de la pobl!, 

dC:lll· mayor de 15 aí'los, soo analfabetos" (27) es decir, se han 

(27) Excelsior PerlOdico, Tercera reuniOn para presentar el ~f:ma r desarrollará el· PÍ.an Nacional de Educación, 1-
gosto iWJ, 1 5 
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encontrado fuera del sistema educativo. Tcxlo esto nos hace reflexio 

nar sobre la eficiencia operativa de dicha estructUra. 

La educaciOn como factor de desarrollo del pala recJ,lie

re una diversificaciOn de ·la fuerza de trabajo en lo que se refiere a 

capacitaciOn técnica, personal para servicios, profesionales, fnvest! 

gadores, etc. , dependiendo de la oferta de empleo que exista en C!. 

da momento; de lo contrario se produce un desplazamiento entre 1a 

evoluciOn de las necesidades nacionales y la orientaciOn de 1a ense

ñanza. 

Por estas razones, se sei'iala como urgente en este tra

bajo, la bQsqueda de alternativas educativas que presten oportunida

des a todo el 4mbito de la poblaciOn y en especial a aquelloe adul

tos que han quedado marginados de la sociedad por no haber podido 

asistir a la escuela o haber desertado por coodiciones econ6micas. 

3. 2 Problemas pol!tico-administrativos. -

Entre los problemas pol!tf.co-administrativos que podemos 

encontrar en nuestro sistema educativo podemos señalar como prin

cipales, el centralismo que existe de la educaciOn y a pesar de in

tentos de resoluciOn, el problema persiste .ya que generalmente la -
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\ \ 
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,d. 
~ satisfacciOn de demandas estl dirigida a la pobladOo. urbana beneª

dando sobre tcxio el Dlstrito Federal y al norte de la RepQbUca.(28) 

Esto se manifiesta • la dlstribudln de servicios educa 

tiv~ instalaciones y personal oo awte, entre medio urbano y rural 

y lOgicamente es en las clases m4s necesitadas donde recaen estas 

coosecuend.as. "En 1970-75, la educadOn extraescolar en el medio 

rural ateodiO a través de S7 ceutros de acciOn educativa, 26 de -

ellos se centran en el Distrito Federal". (29) 

La desorgaoizacim que aparece en la misma Secretarla 

de Educacioo Pllblica trae como resultados una duplicadOo. de funct2 

nes y esto a su 'fez, una rivalidad entre organismos federales, est!_ 

tales y pri'fldoe. El hlrocratismo se marca como un problema en 

el sentido ea que atrasa o tal 'fez impide el cambio y el progreso -

tanto a nivel individual como colectivo. 

La fa ha· de planeacillll es otro problema grave dentro de 

1a educadOn pleStD que muchas veces impulsa a un activismo y a -

una improrisaci6n sin existir la infraestructura necesaria para re! 

pender a las demandas en cuanto a material, metodología, capacita:iOn 

(28) Conacyt. Prog:r:ama naciooal indicativo en ciencias y técnicas 
de la educadOn, 12-13 

(29) SEP, 0p. dt. , 42-43 
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de personal, etc. Esto lo pcxiemos observar claramente dada la i!!, 

comunicaciOn entre los mi~mos departamentos dentro de las· Secre

tarlas. 

No planear las actividades a corto, mediano y largo pla

zo, se vincula íntimamente a la escasez de investigaciOn educativa -

que existe en el país sobre conocimientos, actitudes y pdcticas de 

la poblaciOn; en ausencia de una investigaciOn empírica resulta ino

perante proponer nuevos programas educativos que realmente resJ>O!!_ 

dan a la problemática de los educandos. 

3. 3 Problemas pedagOgicos. -

De alguna manera se han tocado ya ciertos obstáculos P! 

dagOgicos con los que nos encontramos· en nuestros dfas, dada la -

influencia de la educaciOn tradicional; sin pretender abarcarlos tcxios 

se mencionarAn los siguientes: 

En cuanto al contenido, los conocimientos recibidos en -

la esct.eh rara vez tienen relaciOn con la vida y realidad del edue8!!, 

do. "SegQn datos de la UNESCO, se estima que el saber humano -

se duplico desde el principio de la era cristiana hasta el año 1500. 

VolviO a doblarse entre 1500 y 1800; de 1800 a 1900; una vez más 

de 1900 a 1945: de 1945 a 1%0 y de 1960 a 1968: a la fecha debe 
\, \ 
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haberse duplicado por lo menos una vez rn4s".(30) Esto se mues

tra Clnicamente para aclarar que los caitenidos de los programas -

educativos actUalea son iacaagruentes con las necesidades y recursos 

rea1ea de la regim. In1udablemente, este problema estl vinculado 

con la falta de investigadOn y pJaneadOn, ¡:nesto que generalmente 

por algQn tipo de prestOn DO se llegan a probar los programas para 

verificar y/ o modificar el amtenldo propuesto. 

La diferencia entre escuela y vida es cada vez más taj&!!, 

te, lo que conduce a que el estncfiam:e pierda la motivadOn hada el 

estudio; "investigaciones recientes han comprobado que tal vez el --

7CJl de lo que el niilo ap:tende, proriene de sus experiencias extra-

escolarea':(31) Esto demuestra que DO sOlo el contenido, sino -

t.amli.én la metodología empleada ccmuce a una pasividad por parte 

de los educandos. Generalmente el método que prevalece en las -

escuelas com:ima siendo el expositivo, que impide la partidpacioo 

activa del educando para poder plantear sus necesidades e intereses. 

La metodolog!a, es decir, el conjunto de medios y téCl!!, 

cas para cumplir ciertos objetivos, debe responder a las caracterí! 

ticas del grupo, de otra manera el educando no se siente involucrado 

., os l....q 
, l"" e,IOA,, <, 

(30) CREFAL La 'Bdiu:adOn ~ 7 1?:'?" D"" -<r/\ 
(31) Letnkes D. Bases para WÍOlntegrado de Aprendizaje,.;. ~.-·:-xico ~l 

3. ~ 
FILOSOFIA 
Y LETRAS 



para cumplir los objetivos propuestos y di:frcilmente podr4 alcanza! 

los, 

30. 

La capacitaciOn del magisterio es otro problema que co

labora a la ineficiencia del sistema actual. El maestro generalme!!. 

te posee una resistencia al cambio, no lucha por encontrar los m!_ 

todos idOneos para transmitir los conocimientos a sus alumnos, y -

este factor influye directamente para el cambio que se desea impla!!, 

tar en el educando. El docente debería prepararse con cursos de -

perfeccionamiento magisterial, para poder actualizarse y estar al -

corriente en cuanto a nuevos métodos y técnicas de enseñanza que -

pueda utilizar. 

Por otro lado, la form~ciOn de profesores blsicamente -

volcada hacia el sector de educaciOn elemental y media, permanece 

en las capitales y atiende muy poco al 4rea rural y marginada. 

Se est4 dando prioridad a la educaciOn formal en el 4rea urbana, 

dejando a un lado la extensiOn educativa hacia las 4reas m4s nece

sitadas. 

Finalmente, lflS reducidos esfuerzos para la evaluaciOn -

de los programas educativos nos lleva a pensar en un círculo vici2, 

so en el que no se pueden corregir los errores cometidos. La eva 

luadOn es esencial para cualquier lnnovaciOn educativa, y ésta - -
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debe hacerse antes, durante y después de todo el proceso educativo, 

sobre la planeaciOn, el contenido, la metodología, el docente, el -

grupo, etc. La evaluación debe traer consigo una supervisión sist~ 

mática para que de esta manera pueda lograrse una retroalimentaciOn 

aplicable al perfeccionamiento de los programas educativos. 

En efecto, estos y muchos problemas más que estamos -

viviendo, los está abordando el Plan Nacional de Educación (Agosto, 

1977) proponiendo radicales modificaciones, y ya se esta. comenzan

do a romper con la rigidez tradicional de la S. E. P., sin embargo, 

todo esto requiere una labor intensa cuyos resultados necesariamen

te ser4n a largo plazo. 



CAPI'IULO Il 

LA EOOCACION DE AOOLTOS 

l. La Persona Adulta. 

EtimolOgicamente el término .. adulto" procede del verbo lati

no "adolesc:ere", que significa crecer, y es la forma del participio 

pasado "adultum .. que significa, por tanto,el que ha terminado de -

crecer o desarrollarse: el crecido. De este mismo término proce

de también "adolescente", del participio presente "adolescens" que -

significa el que está creciendo o se está desarrollando.(32) 

( ? BxiBlal dl,ni..,_ crlterlos pan hablar del adult<I, así'""'"'""'' 

~ ;t, Crlterlo Jurld(co: Se Je llama adulto a la persma que -

. .P \ 1 /{_ ha llegado a la mayoría de edad y que legalmente vive y 
ir ()J o . r, y \' w' actOa en 1a sociedad segQn su propia res:poosabi.lidad. 

,1 · e El art. 356 del Cbffgo Civil establece que las personas 

. e¡,. ¡e--_ de ambos sexos que no baya'! cumplido 21 años, son m!:_ 

DOl'eS de edad. Aun cuando este limite resulta impropio 

ea 1a actualidad porque la c.onstf.tuciOn ha dado derechos 

a los mayores de 18 años y como consecuencia pueden -

(32) Brisefto y S4ncbez Verín, G. El Aprendizaje en el Adulto, 
19. 



(33) 
(34) 
(35) 

(36) 

(37) 

33. 

ejercer el derecho de voto y resultar designados a determin!, 

dos cargos de elecciOn popilar. (33) 

b) Criterio BiolOgico: Se le llama adulto a la persona que ha d!:_ 

jado de desarrollarse físicamente: crecimiento Oseo, cara.e 

teres sexuales primarios y secundarios. capacidad repro

ductora. "Ha tomado una forma estable y se siente bien con 

su cuerpo". ( 34) 

e) Criterio SociolOgico: Se le llama adulto a. la persona que in

gresa a un status defimtivo, un compromiso social o la inte

gradOn en una profesiOn o el matrimooio.(35) Uno es adulto 

en la medida en que los demás le reconocen las pre~ti

vas propias de tal cartcter. 

d) Criterio PsicolOglco: Este es uno de los más complejos ya -

que se pJede estudiar al adulto en cuanto a la periodizadOn 

por edades, (36) en cuanto a la crisis o conflicto del paso de 

un período a otro, (37) etc. El aspeao psicolOgico estl de

terminado por la herencia bi.olOgica y el medio ambiente, y 

Cfr. LO'zano Quintana, J. El Régimen Civil del Menor, 1-2 
Lean, A. Psicopedag~a de los Adultos, 68 
Cfr. M. Souriau en ~école des parents" # 2, 1966 Citado -
por LeOn, A. Op. dt. , 68 
D. M. Bromley----mriie psicology of human ageing", 1966 Citado 
por LeOn, A. O)i 'Bt., 64 
Gaudinl y Erlkson itado por Leal, A. Op. cit., 67 
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aun cuando varle en cada cultura, una persona es adulta cua.!!. 

do ha atravesado con éxito las etapas anteriores de su desa

rrollo, aceptando su cometido como hombre o como mujer, y 

llevando a la pr4ctica sus tareas, proyectos y metas propiestas. 

Estos criterios nos revelan ciertos aspectos del adulto, pero -

de ninguna manera llegan a ser suficientes. Trataremos de integrar 

estos enfoques dando un concepto del adulto. 

\¡'(-/ J "\ El adulto es la persooa que ha termloado de desarrollanJe hl!! 

11' X .,{ogicamente y encuentra un equilibrio coo el aspecto psicoemodonal. 

, il¡Tiate la posibilidad de respoosablllzarae de su propia conducta, ac· 

%-~ tuando de una manera autoooma y realista. Es capaz de aceptar su í$ f ~tuac!On como ser inacabado y tiende hacia su IIUIDdetermlnac 

,¡. ';J' 2. El Hombre como Sujeto de su !'roJ¡la EducaciOn. 

_, ,, 
Tiempo atrás se ha considerado al adulto como sujeto de su -

determinación "el hombre es el arquitecto de su propia educaciOn y con 

la capacidad de desarrollar sus facultades para su realizacioo personal. 

Los elementos que componen esta reallzaciOn pueden englobarse 

como sigue: 

Autoconocimiento: Es un punto de partida, que se basa -------en la reflexiOn personal acerca de su relacioo con los -



Dentro de la educaciOn permanente, se pueden distinguir tres 

4reas de acciOn: 

15. 

;;::) Dirigida al hombre como profesioolsta, ya que el trabajo 

es uno de los elementos esenciales en la vida. Es nece

sario que se relacione la educaciOn con las exigencias PI"2 

fesionales, entendiendo a éstas desde el obrero hasta el -

directivo. En este sentido, la educación permanente tiene, 

entre otras, las siguientes ventajas: 

"Proporciona posibilidades reales de promociOn gracias al 

trabajo; permite una adaptaciOn autom4tica a las modifica

ciones del mercado de trabajo que dar4n lugar a nuevas -

profesiones, mientras que otras desaparecer4n; permite -

una Osmosis total entre la educaciOn y el trabajo; hace -

posible desde el punto de vista econOmico, la diversi:fl.C!, 

ción de la formaciOn profesional que tender! a acentuarse 

en el curso de los años prOximos".(15) 

b) Dirigida al hombre como educador, ya que como sabemos, 

la educación es funciOn de toda persona, ya sea padre de 

familia, compañero laboral, profesionista, en general --

(15) LOpes Correa A. EducaciOn y Empleo. de-Eldevenirde la Ed!!, 
caciOn. Tomo III, 13 
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aialquier tipo de reladln interpersonal La educaciOn -

permaneme debm:l orientar a padres de familia, a parejas, 

etc. , para que tomen su respoosai.lidad co~o educadores. 

e) Oqigida al hombre como persona, es decir, bada su su

peracl6n. Esta se menciona dentro de la educaciOn per

manente ya que debe durar toda la vida '/ estA en él seguir 

desarroll4odose Pero sus caracteñsticas se uJ:i.can mAs -

claramente en la educad!Jn integral Este tipo de educaciOn 

cada yez teodrl menos que ver cm 1a adquisiciOn de cono

dmieotDB que es simple lmormad(n, ya que ésta podrl -

ser ~midda por lea medlaa de comunlcaciOn; se enfoc.! 

rt a las disdpliDas que "ense&n a apumier", como son 

los metodos die pemam1eato, crftfca y refled6o. 

"Favmec:ei el establecimiento de las estructUras y métodos -

que ,ayuden al ser humano, durante toda su eristenda, '/ en la CO!!. 

tfomdad de su aprendizaje '/ de su formacKln. 

Dar la mayoda de eJ.ementm al individuo para que se rmvie.! 

ta en el propio sujelD y el prop.o instrumento de su desarrollo:'.(16) 

(16) Lengrand, P. lottodnc:d()n a 1a F.ducacl6n Permanente, 57 
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l. 2 EducaciOn integraL -

La educaciOn permanente apunta necesariamente hacia la edu

caciOn integral ya que se encamina simulta.neamente a la educaciOn -

fundamental, a la formaciOo personal, a la ocupaciOn del tiempo Ulre 

y al acceso permanente a los medios educativos capaces de desarro

llar el potencial intelectual. creador y ffsico del hombre. 

vista: 

La educaciOn integral la vamos a tomar desde dos puntcade -

a) ArmOnico: se refiere al desenvolvimiento de todas las P2 

Universal de los Derechos del Hombre votada por Nacio

nes Unidas (1948), comprende un artículo 26 en cuyo tetto 

se encuentra: "La educaciOn tiene <,le apmtar a un pleno 

desarrollo de la personalidad humana y a un esfuerzo del 

respeto por los derechos del hombre y por las libertades 

fundamentales''. (17) 

A 1 analizar este artrculo, Plaget enfad:ia el de1ec:bo de -

encontrar por medio de la educadOn todo lo necesario -

(17) Citado por Plaget, J. A D6nde Va la E'.ducacl6D, 41 
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para coostruir una razOn dina.mica y una moral viva. (18) 

La totalidad del hombre debe conj.ugarse para beneficiarse -

de una forma multlfacética. De esta manera todo se integra: 

"para ganar el pan de cada dfa (aspecto econOmico), hay que 

estarfl'sicamente fuerte (aspecto físico); para mejorar las -

prácticas de trabajo (aspecto mental) y en fin de cooperar -

con los dem4s miembros de la comunidad (aspecto social), y 

también necesidad de gozar de salud". (19) 

As, el desarrollo integral no es una arumulaciOn de conoci

mientos y aptitudes aisladas entre sí, sino "la penetradOn -

interna y coo.jugada de las distintas formas de coo.siderar y 

transformar al mundo y a los hombres".(20) 

b) Global: se refiere a la forma de enseftanza globalizante para 

desarrollar cada una de Jas potendalidades. Esto implica el 

enfoque interdisclplinario empleando unidades integrales de -

aprendizaje. 

l. 3 Educad6n para el cambio. -

La rapidez de los cambios provenientes del exterior hacia -

(18) Cfr. Piaget, J. Op. cit., 44 
(19) UN.E.Seo. EducaciOn Fundamental del Adulto Americano, 158 
(20) Suchooolski. B. Op. dt., 280 
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el contexto social, no permite la asimiladOn real de los fenOmenOB 

sucedidos, por parte de los individuos inmersos en él y por tanto, 

impide la creaciOn de nuevos mecanismos que respondan a la ~ 

blem4tica que les presenta su medio ambiente fisico y social 

La educación para el cambio significa que la persona a~ 

y solamente aprende aquél que se apropia de lo aprendido ocurrien

do en él un cambio de conducta; es decir, para aplicarlo a situa~ 

nes existenciales concretas. "Acruando, transforma, transformando 

crea una realidad que a su vez condiciona su forma de actuar". (21) 

"El hombre es un ser histOrico insertado en el mundo en - -

constante movimiento"(22), por tanto, la educaciOn debe ser para el 

cambio y no para la mera adaptaciOn que sugiere la existencia de 

una realidad acabada, estática. 

Para que este cambio p.ieda darse es necesario que la perso

na conozca su realidad, es decir, se dé cuenta o torne ccndencla -

de lo que tiene y sabe, y de lo que le falta por tener y saber. 

"Esta toma de conciencia se da en la persona en reladoo, esto es, 

(21) Cfr. Freire, P. ExtensiOn o ComunicaciOn. 17 
(22) Ibidem, 51 
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en la medida en que trabajan entre sr y el mundo, relaciones de -

transformaciOn". (23) 

"La actitud para los cambios sociales y el desarrollo de nue

vos intereses, cosas ambas muy valiosas, no se podra. lograr apa! 

te de las actividades de la vida (24) por ello, debera. dirigirse hacia 

la comprensiOn de la realidad en que se encuentran inmersos, y -

hacia la informaciOn sobre la existencia de mecanismos inherentes 

a su contexto, de manera que sean capaces de generar sus propias 

respuestas. 

Esto implica la transformaciOn interior y por consecuencia de 

su medio, de una forma creativa, ya que al ser dueflos y creadores 

de sus propios mecanismos, sabra.n dirigir los cambios coherentes 

con su realidad. 

2. EducaciOn Tradicional Vs. Nueva EducaciOn. 

Si bien es cierto, la educadOn sistematizada representa un -

proceso considerable sobre las etapas anteriores de desarrollo, ya 

que pretende organizar los conceptos y las pautas prescritas social 

mente, transmitiéndoselas al educando de una manera adecuada y -

(23) lbidem, 88 
(24) CREFAL. EducadOn Fundamenta!, 58 
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oportuna. "Es en ella donde asimila el bagage intelectual y lin

gill'stico cp, le permite expresarse y comunicarse" (25) y donde -

formalmente se comienza el proceso de sociallzacllm. Sin embar 

go, no podemos olvidad cp, 1a pedagogía occidental ha estado ~ 

chamente ligada. a la cultura cl4.sf.ca; esta educaciOn durante va

rios siglos (a partir de la Colonia), estuvo casi totalmente en ma

nas de la Iglesia. Más tarde, inteniene el Estado, volcando la 

responsalilidad bada éste que actualmente la rige y ha tomado el 

papel que solemos llamar educaciOa tradicional 

Ciertamente no se cmocen te6ricos que afirmen: "La letra 

coo. sangre entra", o refranes similares, sin embargo, al hablar 

de educadOn tradicional todos reconocen el tipo de conducta regida 

por la mayorla de los padres y maestros basta épocas muy -

recientes. 

Para poder ver m4s claramente la diferencia entre acpélla y 

la nueva educación, el siguiente cuadro presenta las caracterls 

ticas mAs sobresalientes en las que difieren: 

(25) Lengrand, P. EducadOn Permanente y EducadOn sobre Pobla
~ 1 
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EDUCACION TRADICIONAL EOOCACION NUEVA 

Se COMidera al educando - - Se rmsidera al educando co-

como un redplente, en el que mo un ser con grandes poten 

hay que depositar los cmod- clalidades; hay que pcnerle -

mientas. los medios para que las de

sarrolle. 

La fuod6n del maestro es in- -

dispensable ya que él es qui81 

posee }a¡ coaodrnientos.. 

terminado '/ el atncando s6lo -

~~ 
Principales técnicas: memorlZ! -

dOo rutinaria, ejercidos PI'! 

dsas y met(dlcos obligados. 

La fundOo del maestro es la 

de facilitador o animador -

del aprendizaje. 

El educa_odo reflexiona, ra-

zma, critica y crea. 

Metodología blsicamente in -

ductiva; el educando va de!, 

cubriendo. 

Principales tecnicas: clin4m! 

cas grupaJes, talleres, P8!. 

tidpadOo, experimentadOn. 



EDUCACION TRADICIONAL 

El contenido tiene que ver • -

muy poco con la realidad y 

con las necesidades del edu

cando, 

Los programas tienen asignat!!, -

ras aisladas. 

Centrado en la ensei'!anza; OH!. -

misiOn de conocimientos por -

parte del maestro. 

\ 
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.EDUCACICN NUEVA 

. El contenido parte de la I"e!. 

Udad del educando y de su -

desarrollo psicopedag6glco. 

Los programas tienen unid!_ 

des de aprendizaje interdis

cipllnartas. 

C.entrado en el aprendizaje; 

desarrollo formativo de ap

titudes y capacidades para -

una formad.On cultural per

manente. 

La transiciOn hacia una educaciOn nueva o progresista, se -

produce a fines del siglo pasado, ligada a otras transformaciones 

de tipo social, psicolOgico y fllosOfico. Principalmente surge, C8! 

trando la educadOn en el nifto. Asimismo, aparecen John Dewey, 

con su escuela de proyectos; Claparede, estudiando la psicología -

del nii'lo; María Montessorl, COD sus principios de libertad, 
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semejantes y su ubicad.On en la historia. Esto implica, 

la toma de conciencia de todos los factores que interac

tQan determinando en gran parte sus actitudes para lle

g&.r a: 

- A1Jtoaeeptac10n: Si 1a persona se conoce, es necesario -
~ 

que acepte sus cualidades, defectos, habilidades y limit!_ 

dones; esto le ayudad a aceptar a los dem4s y al est!_ 

blecimiento de relaciooes estables y constructivas para -

con el mundo, con las dem4s persooas (capacidad de -

amar) y consigo mismo. Aceptando esto, el adulto es 

libre de elegir su camino (jerarquiz.aciOn de valores) y -

de hacerlo creativamente. Esto trae consigo el tercer 

elemento que es: 

AutosuperaciOn: Para poder alcanzar los fines propues-
~ 

tos es necesario una lrea de autodeterminaciOn. "La su 

peraciOn que tienda a 1a realizaciOn personal,, no se 12, 

gra en el acto de consumir ideas, sino de producirlas y 

transformarlas en acci6n y en 1a comunicaciOn". ( 38) 

Seña imposible abarcar todos los aspectos de 1a persona adu! 

ta, pero sr queda demostrado que el adulto es un ser complejo y -

(38) Freire, P. Pedagogía del Oprimido, 124 
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dinA·mico que continQa el proceso de desarrollo de su ser. Esto le 

obliga siempre a buscar una definidOo més apropiada de sí mismo 

y a formarse, tanto para su adaptadOn a nuevas situaciones que se 

le presentan, como para su accuadlln creativa en la interpretaciOn 

y soluciOn de sus problemas. 

3. Sentido de la EducaciOn de Adultos. 

La funciOn de la eclucaciOn, dirigida al adulto, consiste en -

proporcionar los auxilios adecuados y oportunos para que el adulto 

tome concienda de su persona y acelere su proceso de realizaciOn 

personal. 

Recientemente se le ha dado impulso a este tipo de educaciOn 

dAndole el nombre de "andragogt:a", el cual es derivado del griego 

"Stemandro" que significa hombre o persona mayor, de donde se -

deduce que educaciOn de adultos o andragogfa es el arte y la cien

cia de ayudar a aprender a los adultos. 

La educaciOn de adultos debe contemplar las mismas carac

terísticas del concepto de educaciOn, por lo tanto, serA: 

Permanente: Ya que el adulto se enfrenta continuamen

te a nuevos requerimientos de su medio ambiente :frsico 

y humano. 
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Integral: Puesto que se deben desarrollar todas las poten 

dalidades del individuo en forma armOoica. 

Para el cambio: Tanto dentro de su sociedad asf como -

en el aspectO individual 

A estos tres prlnd¡ios fmvJamentales, se les agrega el -

siguiente: 

Fundonal: La educaciOn de adultos se genera y desenvua.! 

ve en el seno mismo de 1a comunidad, por tanto, la edu

caciOn al ser funcional debe resl)ODder a las condiciones -

del desarrollo b1st6rico y ser concordante con el contexto 

econOmico y social. Por tanto. los contenidos debertn -

servirle al adulto como elementos para la soluciOn de p~ 

blemas a los que se enfrenta tanto en su vida familiar y 

personal; talo esto partiendo de su situaciOn real para qt.e 

verdaderamente se klgre un cambio de actitud. 

"La educaclOn del adulto no es otra cosa que la confrontaciOn 

y valoraciOn de eq,eriencias ", (39) debed por tanto, proporcionar las 

oportunidades de adcJ,ñrir elementos para autogenerar conductas que -

le permitan afrontar y resolver pOeitf.vamente los problemas de su -

(39) Seminario Internadonal de· EducaciOn. La EducaciOn Funda
mental del Adulto Americano, 156 
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ambiente (físico y social), con el fin de alcanzar un mejoramiento -

en su calidad de vida. 

Es necesario promover la reflexiOn critica ante los estímulos 

que intervienen para su formadOn, para que así, pueda discernir y 

elegir lo que más le convenga para alcanzar su superadOn personal 

dentro de la sociedad. 

4. Referencias HistOricas sobre la EducadOn de Adultos en Mé-

xico. 

La educadOn ha acompaftado la evoludOn de la especie hu

mana a través del tiempo, por esto mismo, podemos decir que la -

educadOn de adultos comenzO desde la sociedad primitiva, donde los 

J .. f>nodmientos sobre técnicas de subsistencia, las normas y los ritos 

'¡ {'yeligiosos, eran transmitidos de generadOo en generaciOo. 

f";/)' ~n la ~ !:OloGla!. la educaclOo se C011Blder6 como un --

.;~V privilegio para una élite: por ta- el Indígena y el p,eblo desi>!!!el 

~J do vivfa en la Ignorancia. 

En este período, e~ rey Fernando VII muestra su preocupaciOn 

por los indígenas luchando por el alfabetismo. Crea las Leyes de 

Burgos, cuyos puntos educativos sei'lalan que los encomemaderos que 
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tuvieran m4s de 50 encomendados tendrían la obllgaciOn de enseñar a 

leer y escribir a uno de ellos, el m4s apto, para que éste a su vez 

enseñara a los demás. 

Más tarde, se enviaron misioneros y religiosos de diferentes 

Ordenes en quienes se deposit6 la responsabilidad de la educaciOn. 

Así continuo durante mucho tiempo la educaciOn en manos de la Igle

sia, sin tomar demasiado en cuenta a los intereses de la masa popu -

lar. Desde entonces, la educadOn se da de manera vertical y desde 

añlera. 

Como educación sistematizada dirigida al adulto, se tiene la -
\ 

informaciOn de que Don ValeDd'.n GOmez Fañas establece un decreto 

diciendo: 

Art. 1~ "La escuela de las primeras letras creada en el es

tablecimiento de los estudios ideolOgicos, se destina 

exclusivamente a la enseñanza de artesanos adultos, -

maestros, oficiales y aprendices. 

A rt. 2~ "Las lecciones se darAn de noche, comenzaran media 

hora después de las oraciones y durarAn a lo menos 

2 horas. 



A rt. 3~ Se administrad a los artesanos papel, tinta y plu

mas por cuenta de la escuela". (40) 

40. 

En 1834 se establecen dos escuelas de adultos destinadas ex

clusivamente a las -personas que por sus ocupaciones diarias no les 

quedaba libre sino la noche. 

"Se les ensei'laba a leer, escrili.r, contar, dibujo aplicado a 

las artes y oficios y los catecismos polltico y religioso".(41) 

Hacia 1889-1890, se celebra el Congreso PedagOgico, precec!! 

do por E. Rebsamen, en donde se conluyen varias resoluciooes -

sobre la educaci6n de adultos. Se presenta un amplio dictamen con 

17 incisos. 

Veinte años más tarde, "en 1910, se establece para las per

sonas que hayan pasado la edad escolar, educaciOn suplementaria de 

la elemental para quie~ no la hubieran recili.do, y complementaria -

(40) 

(41) 

Talavera, A. Liberalismo y EducaciOn. Tomo I, 177. De
creto presentado el 19 de dlcJ.embre de 1833 que destina la -
escuela de primeras letras del establecimiento de estudios ide2 
lOgicos a la ensei'lanza de artesanos. 
lbidem, 178, Decreto de febrero 10 de 1834 que establece en 
el Colegio de San lldefonso una escuela nocturna para la ~ 
ñanza de artesanos adultos. 
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de dicha elemental en caso de quienes la hubieran podido ad

quirir". ( 42) 

En 1944, con Manuel Avila Camacho, se crean campañas de alfa

betizadOo con el objeto de cubrir una gran defldenda en nuestro país. 

Partieron del principio de que si cada mexicano que salía leer y escribir 

al:fabetizaba a una persona, se compensarla rlpidamente este problema. 

Este fue un paso para que los redén alfabetizados solidtaran 

una educaciOo blsica acorde a sus necesidades e intereses, pues el 

desarrollo técnico había creado una urgenda de trabajadores prepa

rados, ya que la simple alfabetizadOo resultaba ya insu:ñdente. 

Desplés de la Segunda Guerra. Mundial, se presta una fuerte -

atenciOo a 1a educación para adultos. La UNF.SCO, en 1949, reali

m la Primera Cooferenda lnternadooal sobre educaciOn para adultos, 

en Elsinor, Dinamarca. El valor de esta reuniOn es concebir a la -

educaciOo de adultos como una enseftanza humanista; atrae a todo el 

mundo sobre 1a importancia de dicha educaclOn. 

Plamean 1a necesidad de una educadOn democr4tica: "encon

trar sentido al trabajo, encontrar 1a posibilidad de hacer algo. -

(42) Revista "Ruta" NCim. 12, 62 
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importante y creador en nuestro tiempo libre, aprender a desempe

ñar funciones que incumben como ciudadanos". (43) 

En las conclusiones de la ComisiOn I señalan " .•. proporcionar 

conocimientos necesarios para el desempeño de sus funciones econO

micas, sociales y polrticas y capacitarlos mediante la participaciOn -

en la vida de sus respectivas comunidades para vivir de modo m4s -

completo y armonioso, por tanto, no se trata de instruir, sino de 

formar, fomentar el deseo y la capacidad de participar en el desarr,2 

llo de la vida cultural de su época".(44) 

M!s tarde, en 1960, se lleva a cabo la Segunda Conferencia -

Internacional sobre EducaciOn para Adultos, en Montreal, Ganada. 

Los propOsitos de esta conferencia fueron: (45) 

(43) 

(44) 

(45) 

Examinar las tendencias de la educaciOn de adultos du

rante e 1 decenio 60 - 70. 

Considerar las funciones de la educaciOn de adultos en el 

contexto de la educaciOn permanente. 

Hely, A. Nuevas tendencias de la EducaciOn de Adultos. De 
Elsinor a Montreal, 29 
UNESCO, Conferencia Internacional de EducaciOn de Adultos. 
Elsinor. Reporte Sumario, 12 
Cfr. Hely, A. Op. cit., 62-68 



Examinar las estrategias del desarrollo educativo con 

respecto a la educaci.On de adultos. 

Planteos de fondo ante: 

43. 

El desarrollo tecnolOgico creciente, la polartzaciOn econ~ 

mica entre pa!ses ricos y pobres, el deterioro del medio, 

los problemas de la urbanizaciOn. 

La aparidOn de los problemas de los nuevos estados con 

herencia de graves problemas sociales. 

La educaciOn permanente como alternativa ante los probl~ 

mas de los cambios. 

La inclusiOn de la educaciOn de adultos en los planes del 

desarrollo de los países miembros. 

La educaciOn de adultos como factor de democratizaciOn, 

mediante la expansiOn participativa, la adecuaciOn de la -

legisladOn, la utillzaciOn de los medios informativos, la 

orientaciOn hacia el desarrollo de la pobladOn rural, la -

creciente partlcipaciOn de las univerSidades en los progr!_ 

mas de educaciOn de adultos y la adecuaciOn de las for

mas de evaluaciOn para la extensiOn de tf'tulos. 

La educaci.On de adultos como factor de desarrollo econ~ 

mico y social, considerada como instrumento de capadt!_ 

ciOn para el mejoramiento de la productividad, como - -
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soluciOn a los problemas de coloniaje y el desarrollo n!_ 

cional, ya que se considera que el "desarrollo de un país 

es directamente proporcional al desarrollo de sus eleme.!!. 

tos adultos", y por último, la alfabetizaciOn como un pr_!, 

mer paso de la educaciOn de adultos y como acto de jus

ticia social. 

La educaciOn de adultos como factor del desarrollo cultu

ra 1, considerado a la educaciOn de adultos como un pr~ 

so de dotar al hombre de recursos físicos y mentales, en 

relaciOn con las necesidades de la personalidad y de la -

sociedad como una necesidad ·permanente y como proceso 

para la vida. 

El papel de la educaciOn permanente en los sistemas do

centes y en el contexto de la educaciOn permanente como 

modalidad que requiere trato especial y como sistema que 

abarca todos los grupos de edad y los procesos sistema

tizados y extraescolares. 

Análisis de las modalidades que se desarrollan a partir -

de 1960 como son: alfabetizaciOn funcional y educaciOn -

permanente. 

As!, en 1968 surge la idea de modificar el criterio de edu<=!_ 

ciOn para adultos, ado¡Xando el proyecto planteado por la UNES(X), 
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en Canada. 

Se inidO entonces un experimento, creando 40 centros de edu 

cadOn b4sica para adultos. Fueron modificados loe programas de -

la escuela primaria, eliminando temas de poca utilidad práctica, re

estructurando sus Areas y encargando cada una de estas a diferentes 

maestros. 

El proyecto surge con el nombre de "Primaria Acelerada" en 

la que se ofrecía al:fabetizadOn y primaria completa con caracterfst_! 

cas especiales tales como: 

lnscripdOn ati.erta 

Uso de programas lineales 

ObtenciOn de créditos por lo aprendido 

Empleo de técnicas de enseffaoza individualizada 

Siguiendo este plan, el adulto utilizando los libros de texto -

de los ni~ an algunas modificaciones, lograrla terminar sus e! 

tudios en un plazo no mayor de tres años. 

Dicha edueadOn, tenderla a perder lentamente su forma es

colarizada, con miras a alcanzar un autodidactismo incluyendo de -

esta manera, la formadOn del hombre con el elemento trabajador. 
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El experimento se ampli6 en 1969, dentro del D. F. y en 1970 

se aceptO el programa y se dio presupuesto para el mismo. Se crea 

ron 208 centros en todos los estados de la RepQblica; en este mismo 

afio se instituy6 la Direcci6n General de Educaci6n de Adultos, fundAn 

dose un presupuesto para este apartado. 

La Direcci6n de Educaci6n Fundamental fue creada sobre la -

base de la reestructuraci6n orgAnica-administrativa de la S. E. P. el 

13 de junio de 1971, integrando en ella parte de los servicios que -

estaban a cargo de la Direcci6n de AlfabetizaciOn y EducaciOn Extra

escolar, y la DirecciOn de Internados de Primera Enseiianza y Edu<=:! 

ciOn Indígena. De este modo, los antiguos internados de enseiianza 

para niiios en edad escolar se transforman en Centros Regionales de 

EducaciOn Fundamental para Adolescentes y Adultos. 

En 1973, la Subsecretaría de EducaciOn Primaria y Normal, 

llevo a efecto una Asamblea de Escuelas Primarias Nocturnas del -

D. F., donde al frente del Profr. RamOn G. Bonfil, se analizo la si

·ruaciOn real de dichas escuelas con el fin de ajustarlas a las circuns 

tandas de nuestro pafs y nuestro tiempo. 

4. 1 Escuela Primaria Nocturna. -

Estas escuelas deben considerarse como escuelas para -
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adolescentes y adultos ya que el ~ de alumnos tienen más de 15 

ai'los cumplidos; asisten niiios debido a que trabajan y contriblyen a 

sostener sus hogares y por tal razOn no pueden concurrir a plante

les del sistema diurno. 

Lo anterior es causa de problemas serios; ya que niños 

y adultos son seres distintos en cuanto a intereses, capacidades, ex

periencias y posibilidades de aprendizaje. 

El plan de estudios de las escuelas primarias nocturnas 

tiene como objetivo lograr que sea funcional e integral. 

Funcional: En cuanto que debe ofrecer conocimientos, 

desarrollar aptitudes y formar hAbitos, capacidades y ªf. 

titudes que tengan aplicación pr4ctica en la vida diaria -

del adulto, tanto desde el pmto de vista personal, como 

en su interacd.On con el medio que lo rodea. 

Integral: Debe comprender distintos aspectos que conc!:!_ 

rren en la formaciOn de la personalidad. 

El plan de estudios comprende las mismas Areas de la -

educacl 6n básica para niños:· 

español, matemAticas, ciencias naturales, ciencias socia 

~ educaciOn art!stica, edlr.actt'ln tktlica v educaciOn -



tecnolOgica. 

Los programas est4n elaborados por Areas, de acuerdo 

con la técnica de programaciOn por objetivos de aprendizaje. 

48. 

Cada programa est4 dividido en unidades y cada unidad -

representa un crédito. 

Los programas son conjuntos interdependientes de objeti

vos, actividades y de informaciOn, y en cada uno se establecen las 

correlaciones e integraciones que correspondan. 

Mientras tanto, en Toldo, JapOn, se celebra la Tercera -

Conferencia Internacional sobre EducadOn de Adultos (1972), enmar

cando a la educaciOn de adultos dentro de la educación permanente, 

cuya finalidad consiste en "enseñar a aprender" y renovar los cono 

cimientos durante toda la vida. 

La Reforma Educativa ha reestructurado planes y pr9gra

mas de estudio, a fin de integrar en forma coherente las distintas 

Areas del conocimiento y vincular las ideas del educando con la na

turaleza y la sociedad. 

La educaciOn de adultos se fundamenta en los principios 

individuales 'ry sociales que expresa la ConstituciOn Polrtica de los -
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Estados Unidos Mexicanos. La Ley Federal de Educación establece 

las bases y permite una gran flexibilidad para que cualquier persona 

pueda acreditar estudios, desde primaria hasta profesional, si de

muestra tener conocimientos necesarios. 

El Artfculo 66° dispone que la Secretarla de EducaciOn -

POblica cree un sistema federal de certificaciOn de conocim1enros por 

medio del cual se expida certificación de estudios y se otorgue 'ª
ploma, título o grado académico que acredite el saber demostrado. 

El sistema nacional de educaciOn para adultos, toma como 

base la aperrura y establece las acciones y mecanismos para brindar 

un servicio permanente a los adultos. 

Esta reforma busca desarrollar las facultades creativas 

y la propia iniciativa para que esté en condiciones de continuar esl:!!, 

dios o incorporarse productivamente a la sociedad y transformarla. 

Para estructurar jurídicamente estas acciones, el H. Co!!; 

greso de la U niOn aprobó la Ley Nacional de EducaciOn para Adultos 

publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 31 de diciembre 

de 1975 y puesta en vigor el 15 de enero de 1976. (46) 

(46) Cfr. Ley Nacional de Educación para Adultos, SEP, México, 
1976. 



4. 2 Primaria Intensiva para Adultos. -

Caracteñsticas: 

La primaria intensiva para adultos brinda la misma op0!, 

tonidad de acceso a todos los habitantes del país mayores 

de 15 ai'los, que por diversas razones no han sido atendl 

dos por el sistema escolar. 

Permite que todo adulto pueda alcanzar el nivel de cono

cimientos y habilidades equivalente al de la educaciOn ge

neral bAsica. 

Utiliza planes, programas y materiales flexibles, elabot!. 

dos por equipos multidisciplinarios de especialistas y d.!, 

seftados para facilitar el avance de los educandos. 

Propicia el autodidactismo, es decir, una forma de adqu! 

rir conocf.mientos y desarrollar hábitos, habilidades y ªf 

ttnJdes de manera personal con o sin el auxilio de los ~ 

cursos de planteles educativos. 

Ofrece la oportunidad de que los adultos se incorporen a 1 

estUdio. sin desatender sus ocupaciones habituales. Pue 

den estudiar en el taller, en la flbrica, en el hogar, en 

1a oft~ en los centros de servido, en el campo o en 

la ciudad. 
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Permite que el educando av~ en la adquisicillll de co

rX>Ci.mieatoe y el desarrollo de halilidades; no requiere -

aimplir un horario rígido en el estudio, ni tiene la obli

gadlln de acreditarlo. 

Contempla mQltiples positaUdades de aprendizaje, desde -

el estudio indlvidual, basta el reforzamiento del aprendi

zaje en dratloa de estudio. 

Pone en pr.1ctica formas de adquisidOn de conocimientos 

tttalmente al:aertos a la iniciativa y a las posiliJklades -

Apoya rm servi.cioa de asesoría y coosultor!a al educa!!. 

do que lo solicite. 

Recpere CJie el esnutiante se registre en el sistema para 

lo cual DO necesita presentar ningtln documento. 

Brima el serrid.o par.a acreditar los cooocimientos en -

perl0doa y sitioa adecuados a las necesidades regimales. 

Propcia al educando mayores perspectivas en su trabajo 

y poaihiJidades para continuar estudios en otros niveles -

o tipOB em1e1tivos. 

Favmece la capacitaciOn en y para el trabajo. 

Estimula y demanda la partidpad(n solidaria de los du 

dadaa cre, las argamzadones e lastituciooes de tooa - -
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índole, como contribuciOn responsable a 1a evaluaciOn de 

los niveles culturales, sociales y econ6micas del país. 

El plan de estudios de la primaria intensiva para adultos 

se ha dividido en tres partes y cada una cubre las cuatro treas del 

conocimiento. Para este propOsito, se han elaborado doce libros de 

educaciOn primaria: 

Ar e a NO mero de Libros Total 

Parte 1 Parte 2 Parte 3 

Matemáticas 1 1 1 3 

Español 1 1 1 3 

Ciencias Sociales 1 1 1 3 

Ciencias Naturales 1 1 1 3 

Total de Libros: 4 4 4 12 

Los adultos podrán organizarse en círculos de· estudio o 

estudiar en forma individual. 

Para asegurar el dominio de los objetivos, se solicitará 

e,camen por área de aprendizaje (matemáticas, espaiio, ciencias 

sociales y ciencias naturales), teniendo opciOn a lo siguiente: 

.. 
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a) Gradualmente: Consiste en 12 reconocimientos, 3 por -

!rea de aprendizaje, correspondientes a las partes o gr!_ 

dos iniciados por los programas. El educando puede pr~ 

sentar simulta.neamente, hasta cuatro ex4menes, siempre 

que correspondan a !reas diferentes. 

b) Globalmente: Consiste en 4 pruebas, una por cada Area 

de aprendizaje que comprende toda 1a evaluación primaria. 

positivo: 

Como resultado del examen, el educando recibid en caso 

u ri reporte de acreditaciOn. 

En caso negativo recibir!: 

Un dlagnOstico, en el que se le indicarán las fallas por -

las que no · se acredit6 el lrea. 

Cuando una persona haya cubierto todos los créditos del 

plan, redbirt un certificado de estudios legalizado por la Secretarla 

de Educacf&l Pl\blica. 

5. EducaciOn de Adultos y Otros Conceptos Relacionados. 

La educaciOo de adultos en México se caracteriza por estar 

dirigida a la población comprendida a partir de los 15 años de edad 

y abarca desde 1a alfabetizadOn basta el perfeccionamiento profesional, 



pasando por la capacitaciOn magisterial, la orientaciOn a padres de 

familia, los estudios de post-grado, etc., lo cual puede aplicarse -

al sistema formal y no formal. 

Para este estudio se ha tomado en cuenta Msicamente los sec 

tores desfavorecidos socioeconOmicamente, es decir, a las personas 

que no tienen medios para acudir o recibir los servicios de la edu

caciOn llamada escolar. Esta poblaciOn de adultos est4 formada, -

por una parte, por los que desertan en los primeros años de la ed.!:!, 

caciOn primaria por ingresar a trabjar; y por otra parte, las pers,2 

nas alfabetizadas que no han tenido acceso a esta educaciOn por fal

ta de recursos o por vivir en comunidades aisladas. 

En este sentido se encuentran diferentes tendencias educativas 

segQn sea el nivel, la regiOn y los objetivos. Se har4 una breve re 

seña de las principales: 

5. 1 A lfabetizaciOn. -

Durante mucho tiempo el término analfabetismo ha estado 

ligado a la falta de educaciOn elemental en un pafs; "analfabeto" sig_ 

nifica no saber leer, por lo tanto se le llamo "alfabetizaciOn" al -

conjunto de acciones tendientes a desarrollar la lectura y la escri

tura. Esto se enfocO a personas que b4sicamente ya habfa pasado 
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la edad escolar. 

La alfabetizaciOn se realizaba por medio de cartillas. un 

método similar al de la'" ensefta.nza para nii'ios. En algunas partes -

ruvo éxito, pero no había personal capacitado pan almbet:izar a mi

llpnes de personas necesitadas. Se pens6 que en este problema de

beñan estar lnvolucradaJ' no s6lo los maestros, sino que toda pers,2 

na letrada podña alfabetizar a un compafiero, utiUundo algO.n f4cil 

instrumento dida.ctico. Esto no dio buenos resultados, y se le atri -

buyO al adulto que no tenía interés para aprender, en lugar de pen

sar en la ineficiencia metodolOgica exist.ente. 

El concepto de alfabetizadOo fue evolucionando con el -

tiempo y las nuevas exigencias. Surge la idea de alfabetizaciOn fu!!, 

cional que es. 1a persona que sabe leer y escribir pero que no posee 

coooctmientos teOricos y prlctf.cos fundamentales y que por tanto, P8!. 

manece marginado de la sociedad. 

5. 2 Cultura Popular. -

Esta expresiOn estl íntimamente ligada a las acciones 

complementarias de la al:fabedz.aciOo, principalmente dirigido a la ,. 

enseñanza de oficios en pequedos airsos técnico-practicos. 
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"La educación de adultos se identifica con la llamada -

" educaciOn popular", que tiene como fundamento la necesidad y la -

posibilidad de que el sistema sea transformado por el pueblo, para 

que él pueda transformarse plenamente en agente de su propia bis~ 

ria". (47) 

5. 3 Extensión Agrícola. -

Este concepto se refiere a la capacitaciOn. del campesino 

para la utilización racional de los recursos naturales en funciOn del 

mejoramiento de la calidad de su vida. Esta formación incluye as

pectos de organizaciOn del trabajo, la producciOn, la asistencia téc

nica, el mejoramiento del hog~r, el mejor empleo de los recursos -

y el aprovechamiento del tiempo libre que coayudan al desarrollo in 

tegral del hombre rural.(43) 

5. 4 Desarrollo de la Comunidad. -

Se le ha dado este nombre al conjunto de acciones reali

zadas con el objeto de incorporar la población a las actividades ten

dientes a la elevaciOn de su propia calidad de vida. 

(47) Barreiro, J. Educacil'>n Popular y Proceso de CQncientizaciOn, 
21. 

(48) Cfr. Medina A. G. La Educación de Adulta& y otros conceptos 
en Juego. 
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Los promotores sociales realizan los primeros contactol!I 

con la poblaciOn, para después hacer labor de concientizaciOn, de º!. 

ganizaciOn y capacitaciOn, dirigida esencialmente a un proceso de ca[!!_ 

bio social y promociOn humana. 

Sin embargo, a pesar de tener tales objetivos, aquf en -

México se encuentran programas de desarrollo de la comunidad en -

forma aislada, sin directrices claramente definidas y carentes del ... 

apoyo oficial indispensable. 

Este término s:e ha equiparado al de educaciOn fudamental 

ya que no se puede concebir ésta sin desarrollo de la comunidad y -

viceversa. 

Resumiendo pcxiemos decir que la EducaciOn de Adultos -

se ha movido con los siguientes enfoques: 

a) A parece como una exigencia social que no ¡ulo ser obte

nida en la niñez, de donde resulta: la alfabetizaciOn, la 

educación fundamental, la escuela noctu~ la primaria -

iotensiva para adultos. 

b) Aparece como una exigencia del desarrollo socioeconóraj_ 

co del IX1eblo que z:equiere mano de obra calificada, de -

donde resulta la extensiOn agrícola, desarrollo de la - -
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comunidad, etc. que tienen por objeto la capadtaa~ tec 
. -

nica y manual para alcanzar un rendimiento mayor en el 

trabajo. 



CAPm.JLO m 

BASES METOOOLOGICAS PARA LA EDUCACION CDN AOOLTOS 

l. El Proceso Educativo. 

La educadln es un proceso en el que intervienen ba.sicamen

te tres elementos: enseftanza - aprendizaje - evahladOn. 

Recientemente se ha discutido mucho acerca de la diferen

cia entre enseilanza y aprendizaje. Enseftanza proviene de "insig

nare" que quiere decir seftalar o marcar, y aprendizaje de "ad" y 

"prehendere" que significa perdhlr; sin embargo, generalmente se -

les ha considerado como sin6nimoe o se ha asumido que la enseñan-

za causa el aprendizaje. Por esta razan se han dedicado la mayo-

ría de loe esfuerzos a mejorar las técnicas y procedimientos que -

emplea el educador para estimular y provocar cambios- deseadas en 

el educando; en otras palabras, la educadón ha ¡:uesto su interés en 

la funciOn del maestrn. 

Un tipo de educaciOn basada en 1a enseilanza no nos indica -

de ninguna manera lo que ha aprendldo el itxlividuo, "ya que la ins

trucd.On no penetra mAs allá de una peqiei'la capa. pues el resto 

del ser esté definido por efectos comluadoa de la indiferencia y· la 
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resistencia (activa o pasiva segtln los temperament~".(49) Se dice 

esto porque es el educando y no el maestro quien controla el apren

dizaje, al reaccionar ante un estímulo y producir un cambio. 

La enseñanza y el aprendhaje, por consiguiente, no pueden -

existir como procesos independientes, sino que uno depende del otro. 

AdemAs, la evaluaciOn se encuentra implrcita dentro de este proceso 

y consiste en añadir un juicio crítico o una valoraciOn a lo enseñado 

y, por tanto, a lo aprendido. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje es el "conjunto de fases 

por las que pasa el cambio de conducta del alumno, como resukado 

de su interacciOn con las conductas del maestro, determinadas por -

la selecciOn de las experiencias de. aprendizaje".(50) 

Señalando lo anterior, resulta fundamental conocer qué es el -

aprendizaje y la fomra como aprende el adulto, para que a partir de 

eso, se pueda proponer un tipo de metcxlologfa que verdaderamente -

colabore al aprendizaje del adulto y de esta manera se alcancen los 

propOsitos educativos mencionados. 

(49) Lengrancf,, P. IntroducciOn a la EducaciOn Permanentl 121 
(50) CNME, UNAM SistematizaciOn de la Enseñanza Va 4, 124 
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2. Naturaleza del Apregdizaje. 

El aprendizaje es un proceso mediante el cual no Qnicamente 

se red.ben mensaj~ sino que se adquieren dertos conocimientos, 

habilidades, destrezas, h4bltos y actitudes, que se transforman en -

respl8St8S adecuadas. Con esto la persona experimenta un cambio 

de conducta m4s o menos permanente en su comportamiento. 

Por lo tanto, "los cambios de la conducta pro:luddos por el -

credmiento ffsico o maduración no son considerados como aprendidos; 

de manera análoga, las modificaciones de la conducta que resultan de 

la fatiga, enfermedad, o de los. efectos de los medicamencce quedan -

exchñdos; así como la cmducta resultante de las tendendas innatas 

de respuesta. por ejemplo, los instifotos, los reflejos y los tropis -

mas". (51) 

As! podemos ver que el aprendizaje "es un cambio en el com 

portamiento mental, frsico y emocional que ocurre como reacdOn del 

que aprende ante un mensa je". ( 52) 

El aprem::lizaje es una experiencia compartida: el que apren

de, partldpa en el proceso, y 48 esta manera va establedendo sus -

(51) 
(52) 

Wittaker11 J. Psi~ 
Frutchey F. Las del Comportamiento son Esencia-
les para la Extensl(IO, 29 
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propios modelos de conducta. Todo esto lleva tiempo, y por ello, -

"cuando el educando posee la capacidad de rechazar ciertos conoci

mientos y acoger otros, podemos aducir que la persona ha aprendido 

a aprender", (53) y esto es justamente la funciOn de la educación de 

adultos. 

2.1 Leyes del aprendizaje. -

Amplios estudios se han realizado a propOsito del apren'! 

zaje. Principalmente los psicOlogos han profundizado sobre el tema 

puesto que se interesan en la conducta humana. A grandes rasgos -

se presentartn algunas leyes o principios que rigen el proceso de e!!. 

•1-aprendizaje. 

a) Ley del Ejercicio: Cuanto m4s se repita una respuesta a 

una acciOn, m4s f4ci 1 se aprenderé. El aumento o la dis 

minuciOn de la respuesta sera de acuerdo a la frecuencia 

con que se practique. 

Para esto es necesario que el educador esté pendiente en co

rregir informaciones distorcionadas, para que de ese modo se les -

formen h4bitos adecuados a los educandos. 

(53) Briseño y S4nchez Verín G. Op. cit., 3 



Ley del Efecto o Resultado: Generalmente la persona - -

dende a repetir los actos que 1e son agradables, placente 

1'0B y satisfactorios, en cambio, tiende a evitar aquello -

CJJe le es molesto o le produce frustraciOn. 

Esto tiene que ver con la adecuaciOo. de los contenidos ya que 

el aprendizaje tiene efecto en la medida en que es viable su éxito, es 

decir, si el CDltellido prop.leStO esta :relacionado con los intereses -

del educamo, le proporcionara gratlflcaciOn intrínseca. 

e) Ley ~ la Vivencia: Las experiencias de aprendizaje vi-~-
vidas, causan una fuerte impresiOn o impacto y por lo -

mismo, tieooeo a recordarse mejor. 

Para promover este tipo de experiencias, es preciso utili~r 

técnicas como el socicxlrama, psicodrama; también es importante dar 

ejemplos tomados de 1a vida real, para que sientan esta relaciOn con 

su propia vida; el empleo de materiales auxiliares también es Qtil -

para que vivan 8U apteüdimje. 

d) !_.ey de 1a Primada: En un grupo de a~zaj~ las_~-
°""' -- -

primeras impresiones son las m4s duraderas y las que -

ae recuerdan rms fid. lmente. De ahí la importancia de 
< 

que las primeras ~ones tengan~ sentido motivador y 

sensil:.ilizador para mant:emr el Interés del. grupo a lo -

largo ele las demAs sesiones. 
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Además, en esta etapa deben quedar bien claros los objetivos 

que se pretenden alcanzar al finalizar el curso. 

e)~: El adulto ha aprendido muchas cosas ~ 

de pequeflo. Si tuvo oportunidad de asistir a la escuela -

y a lo largo de sus experiencias, muchas de las cosas -

aprendidas no las ha practicado y por lo mismo, las ha 

olvidado. 

El reforzamiento de conocimientos o habilidades adquiridm 

por los adultos es esencial, para que por desuso no se olviden. 

~ Ley del Ritmo: Toda persona necesita peñodo ele estu

dio, peñodos de actividades, peñodos de descanso, etc. 

La distribuciOn del tiempo en experiencias cortas de ~ 

dio es b4sico para el aprendizaje real 

g) Ley del Aprendizaje Significativo: El adulto es capaz de 
r----- ,..... -

recordar con mayor facilidad las soluciones ·originadas -

por él mismo y actuar de acuetdo a soluciones propias. 

Por ello, "mientras m4s oportunidades de participar se -

le dé al educanda, su aprendizaje serl de mayor cali

dad". (54) 

2. 2 Factores que influyen en el aprendizaje d!l adtitoeducando.-

(54) Frutchey F. Op. cit. , 6 
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Una vez conocidas las leyes del aprendizaje, es necesario 

sei'lalar los factores que influyen en el aprendizaje del adulto-educan-. 
do, para que de esta manera se pueda ·ir delineando el tipo de meto

dología que requiere el adulto al que nos dirigimos. 

Asistencia Voluntaria. El adulto posee ciertos motivos -

para estudiar y esto adquiere gran importancia y valor -

para ellos. 

Es un factor que influye ya que no es un sistema escola~ 

zado ni obligado y por lo tanto, el adulto asiste por inte

rés propio y en cualquier momento tiene la libertad de ~ 

tirarse. 

Condicionado por Motivos PrActicos. El adulto tiene 1a -

sensaciOn de urgencia p0r aprender, y esto sucede porque 

se encuentra con muchos problemas familiares y labora

les que espera resolver. El adulto necesita ver un bene 

fido inmediato en su aprendizaje. Generalmente el ele

mento econOmico es el principal que los mueve a aprender. 

AcumuladOn de Experiencias. Cada día que pasa .es una 

experiencia mAs que va acumulando el adulto. Estas vi

vencias las adquiere de una manera no formal, desorgan! 

zadamente y muchas veces, informaciones errOneas. El 

adulto ha de utilizar sus experiencias participando en el 
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grupo y compartiéndolas, esto le dad seguridad y respe

to de sf mismo. De la misma manera, el ~cador ha -

de tomar m~ en cuenta esto y hacerles valer sus expe

riencias. 

Resistenda al Camblo. A medida que pasa el tiempo, el 

adulto ya coosenando "ª~ conceptos y hAbitos, que -

adcperen mayor firmeza y rigidez. Este arraigo dificu! 

ta el cambio de pensar, de sentir y de actuar. Sobre -

este ¡unto es muy importante hacerle ver a la persona -

que pueden interesarse por IEeV'as cosas, afrontar nuevas 

siruaciones e inclusive, mcxliflcar algunas ideas establee.!. 

das. 

C.apacidad de Aprender. Se ha comprobado que la capa~ 

dad de aprender no vaña con la edad, lo que cambia es 

la velad.dad o el ritmo coo que se aprende. Ademas de 

la velocidad, existen otros elementos que también influyen 

en el aprendizaje, como ¡ueden ser: desdende la memo

ria inmediata, disminuye la agudeza visual y auditiva, las 

coordlnad.ones comienzan a fallar, etc. El adulto cuenta 

con muy poco tiempo para estUdiar e investigar y a su -

vez, la fatiga resultante de un día de trabajo, muchas v~ 

ces no le permite alcanzar un aprendizaje real. 
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Obst4culas PsicolOgicos. El adulto siente vergüenza de -

comenzar a estudiar porque siente que ya paso su época 

y ademts el grupo es desconocido; tiene miedo a ser ~ 

chazado por el grupo porque no cooffa en él mismo y por 

lo tanto tiene temor. El adulto educando no está acostum 

brado a hablar de sus experiencias e intereses ni compa! 

tirios. y por esto siente temor hada la competencia. 

Asfmistno_ el adulto educando tiende a desilusionarse o -

frustrarse cuando el éxito del aprend17.aje no es inmedia

to. 

Esto es a grandes Irneas, las caracterfstlcas del adulto-edu

cando al enfrentarse a una experiencia de aprendizaje. Sin embargo, 

no hay que olvidar que el aprendizaje depende de la edad del indivi

duo, de su desarrollo interior, de su experiencia y de su deseo de 

ap.teoi:l:r. 

3. Significado de Método. 

Las caracterlstlcas del adulto-e:lucando y de su aprendizaie -

nos reclama una metodología apr011ada que motive e interese a Ja -

persona. El proolema con el que nos en:frem:amas está en selecdo

nar el méta:lo que nos proporcione las experiencias de aprendiza je -

para lograti los objetivos ~toe. 



68. 

La palabra método viene del griego "meta" que significa m4s 

all4, y "ocios" que quiere dedr camino, por lo que se dice que es -

el camino que se recorre para llegar a un fin. 

El método es el conjunto de procedimientos, téa:dcas y recur 

sos ordenados, <pe nos sirven como medio para alcanzar de una m!_ 

nera pronta y segura, los fines educativos previstos. Estos medios 

proveen al educando de experiencias necesarias para adc:plirir el llPI8!!, 

dizaje. Podemos dedr que el método "es derto camino para alcan

zar cierto fin propuesto de antemano como tal, que se contrapooe a -

la suerte y al azar y que tiene la posibilidad de ser usado y aplicado 

por cualquiera". (55) 

No es posible utilizar un método universal; para su se1eccion 

hay que tomar en cuenta los siguientes puntos: 

(55) 

Los objetivos del curso. Seg(in lo que se pretenda que el 

educando aprenda al final del curso, se empleañ deterll!. 

nado tipo de método; así por ejemplo, si se pretende 1ini

camente informar, comentar, describlr, tomar conciencia, 

etc. En otras palabras, depende _de la categoría y del r!!_ 

vel de objetivos que se trate. 

Ferrater Mora Diccionario de Filosofra Abreviado. Citado por 
CNME UNAM SistematizaciOn de la Ensei'laoza Vol 4, 41 
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La poblaciOn a la que nos dirigimos. Para seleccionar -

un método hay que tomar en cuenta el tipo de necesidades 

que existen, así como: edad, sexo, estado civil, nivel -

socioeconOmico y cultural, tipo y grado de preparaciOn -

previa, experiencias, intereses del grupo, etc. 

Las leyes del aprendizaje. Para que un método sea efi

caz es necesario que se adapte a los principios o leyes -

del aprendizaje señalados anteriormente. 

Los recursos disponibles. Para saber si el método pre

visto va a poder cumplirse de acuerdo a los materiales -

existentes, desde el personal y el local, hasta los mate-

riales auxiliares. , 

El término de método ofrece en la pd.ctica una serie de con

fusiones con relación al de técnica. Por ahora aclararemos, que el 

término métcilo es mucho m!s amplio y general, entendi'éndolo como 

la orientación o el enfoque que se sigue en el proceso de enseñanza

aprendizaje; las técnicas, son instrumentos para cumplir con el mé

todo, en el aprovechamiento del curso. 

4. Algunos Métodos Aplicables a la EducaciOn del Adulto. 

Se apuntan a continuad.On algunas . orientaciones que servid.n -

como fundamento para el tipo de metodología que se propone para la 
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educación de aduhos. 

Siguiendo la clasificadOn general de los métodos presentados 

por Nerici (56), se seleccionartn los métodos aplicables a la educa

dOn de adultos. 

En cuanto a su forma de razonamiento, el método emple! 

do para la educaciOn de adultos es bAsicamente inducti

vo, puesto que pretende que la persona descubra a P8! 

tir de una realidad concreta, los principios que la rigen. 

Para esto es necesario la participaciOn del grupo para --

que ellos mismos lleguen a hacer generalizaciones. Se 

basa en la experiencia, la observaciOn y los he

chos. 

Igualmente, el método de analogía o comparaciOn ayuda al 

adulto a obtener conclusiones dentro de una discusiOn de 

grupo, por medio de semejanzas entre lo dicho por dis -

tintas personas del grupo. 

Con respecto a la coordinadOn de la materia es m4s con 

veniente utilizar el método psicolOgico puesto ~ue señala 

como importante partir de los intereses, necesidades y 

(56) Cfr. Nerid J. Hacia una· Did4ctica General Dinarnica, 239-
248. 
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sienta motivado a participar. Oespaés pxlrl llegar a lo 

lOgico, al desa1brir ant.ecedent.es y cmsecneodas sobre -

el tema tratado. 

En aJ8DtO a la sistematfzadOn de la enseftanza, el méto

do ha de ser semi-rlgi:lq entendiendo por éste el conteaj_ 

do fundamental o m!nimo que ha de aprender el adulto, -

pero que el tratamiento del mismo se hiciera utilizando -

el método ocasional que aprovecha la motivaclCn que tenga 

el grupo, sin olvidar los objetivos que se pteterden al-

canzar. 

En cuanto a 1as actitudes de los alumnos, el métcxlo pro

¡.clo p1.ra el adulto es llamado activo, que estimula la -
, 

p1.rtfclpad0n pero que el apremizaje realmente se traduz 

ca én el cambio de ccoducta del educarxfo. El educador, 

en este sentido ClJIIlple la :fund.Oo de orientador o moclel'!. 

dor, pero es el grupo quien 11eva a cábo su aprendµaje, 

ya que aprender es trabajar. 
L ' 

En cuanto a la globali7.8ci0n de los cmocimientoa el mé-

todo consistirl en desarrollar la sesiOn de una manera -

interdiscipllnaria, de esta manera el educando podrt es

tablecer relad.ooea ezlstentes entte las diferentes disciplillB 
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y tomar significado de los aspectos de la realidad y no -

seccionado por materias. 

En cuanto a la reladOn entre el educador y el educando, 

el método es colectivo, ya que se trata de trabajar en -

grupos, sin embargo, el carácter que impera podrá ser 

referido al método reciproco puesto que una de las finali

dades es cpe el educando aprenda de sus mismos compa

ñeros, a base de discusiOn, diálogo y cñtica. 

El método en cuanto al trabajo del educando básicamente 

ha de ser de tipo socializado, en donde el esfuerzo de -

todo el grupo y la colaboraciOn entre ellos va a ser el -

resultado del trabajo. En este método habrá que tomar 

en cuenta las diferencias individuales para el desarrollo -

personal y además es importante que cada uno coopere en 

la lxisqueda de fuentes de informaciOn que después le pu~ 

da transmitir al grupo total. 

En cuanto a la aceptaciOn de lo enseñado, el método no -

deberá impcner puntos de vista personales, puesto que de 

esta manera se llegará a la memorizaciOn, mas no a la 

reflexiOn; por tanto, el método heuñstico seña el m4s -

adealado para el adulto y consiste en que el educador e! 

timule al edncarx:Jo, por medio de preguntas, para la -
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comprensiOn del hecho, para p:xier aceptar y recbazar, y 

mAs aQn, para fundamentar y comprobar. 

En cuanto al abordaje del estudio, nos remitimos al mé

todo analítico, que consiste en la presentaciOn de UD ttxlo, 

para después desglosarlo en sus partes o elementos consti 

tutivos para conocerlo mejor dependiendo del tema trata

do, después se podrá emplear el método sintético que es 

la agrupaciOn o asodadOo. de las partes para formar UD -

todo. 

5. Orientaciones Metodol6gicas para la EducaciOn del Adulto. 

/ 

La metodología empleada para los adultos, hasta hace muy --

poco no varían de las utilizadas para niños, es decir, el uso de 1a 

exposiciOn, la repeticiOn, los ejercicios, etc. , limitándose a 1a trall!, 

misiOn de conocimientos. 

Ahora bien, con este cambio de enfoque presentado para la -

educaciOn en general y de adultos en particular, se plantea igualme!!_ 

te un cambio en' la metodolog!a que tienda al aprendizaje del adulto, 

y por lo mismo, a su autoformaciOn. 

Se habla entonces, de elaborar programas orientados hacia 

los procesos que coloquen el "como" (forma) sobre el "que" (cooteicb) 
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se le está dando mayor relevancia a la persona como tal, que a la -

materia a aprender. Así vemos que "el modo de enseñar es más -

importante que lo que se enseña". (57) 

Lo anterior . nos puede hacer pensar en un enfoque extremista, 

sin embargo, sí hay razOn en esto, si tomamos en cuenta que el - -

adulto aprende tlnicamente lo que necesita y esto sOlo se puede lograr 

encontrando los medios para que aprenda a razonar, a seguir proce

sos lOgicos, a acudir a fuentes de informaciOn. a reflexionar, etc. , 

dicho de otro mcxto, encontrando los medios para que "aprendan a -

aprender". 

Para alcanzar el método para el «'élulto, es posible y pertine.!!, 

te mostrar algunas orientaciones generales para la educaciOn del - -

adulto. 

a) Partir de la Realidad. 

El métcxto de educaciOn para adultos deberá comenzar por 

lo concreto, por la realidad en que vive el educando. 

En este sentido, se exige un diagnOstico del pQblico para 

determinar el tipo de necesidades que tiene una realidad 

concreta. 

(57) Briseño y Sánchez Verín G. Op. cit., 18 
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El aprendizaje tendert a ser c;:lrcular y no lineal, como -

resultado del contacto evolutffO con un mundo que se ex:

pande coostantemente: primero su persona, luego su fa

milia, la comunidad, etc. En la medida en que se CODO! 

ca lo particular, ser4 capaz de generalizar y abstraer. 

b) Dar car4cter utilitario a lo que se aprende. 

La persona debe sentir que lo que aprende puede traduci!. 

se en algo pr4ctico, tanto para su vida personal, como -

familiar y social El contenido educativo deber4 partir -

de sus propios problemas, de su realidad. 

c) Ser activo y dinámioo. 

Es necesario realizar actividades que involucren al educa.!! 

do en todo el proceso de aprendizaje. Hay que presentar

le gran variedad de actividades relacionadas con su medio 

ambiente, para realmente participar activiamente dentro -

del grupo y se sienta motivado por ello. 

d) Incitar al di4logo y a la discusiOn. 

La educaciOn de adultos no es una imposiciOn sino una i!!, 

vitaciOo para trabljar, comentar y tomar experiencias al 

asistir al grupo. Al dialogar, la persona ex:presa sus -

opiniones e intereses, aprendiendo a escuchar a la otra -

persona y a conocer distintos puntos de vista. La dis:UJi(n 
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implica todo el proceso de razonamiento que va desde la 

simple descripciOn de hechos, hasta la abstracciOn, pasa!!. 

do por la analogfa, la refl.exi.On, etc. De esta manera -

el educando va tomando distancia de la vida cotidiana y -

ser! capaz de organizar y analizar mejor sus situaciOn. 

e) Colocar al adulto en una posiciOn de cuestionamiento y -

crítica. 

El adulto requiere de elementos que le permitan relacio

narse. constantemente entre la acciOn y la reflexi.On. Por 

lo que resulta importante que se le presenten preguntas y 

bases para discusiones, en donde no tinicamente repitan -

los conceptos, sino que sean capaces de criticarlos con -

fundamentos y poder interpretar su propia realidad. El 

adulto debert buscar las causas que originan su situaciOn 

y las consecuenc:ias que produce; sin embargo, no es edu

cativo dejar a la persona en este estado, ya que posible

mente le venga una crisis al darse cuenta de todos sus -

problemas. Lo mejor sert que él mismo pueda encontrar 

soluciones que estén a su alcance y a su vez, presentarle 

alternativas de soluciOn. 
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6. Sobre la Metodología Participativa. 

Recientemente, al hablar ele educaciOn de adultos, tanto agen

cias internacionales (UNESCO, OECD, ISCOMPE, CREFAL, etc.) -

como nacionales (CEMPAE, CENAPRO, SRA, SEP), han presto Priru;! 

pal Lrtterés en la participaciOn del educando dentro de su desarrollo. 

el adulto debe tener la posibilidad de participar en el control -

de todos los procesas en que se ve envuelto". (58) 

A pesar de ello, son todavía muy pocas las experiencias que 

nas pueden enriquecer al respecto y por consiguiente no existe un. -

modelo metodolOgico definido para el adulto. 

Hay que admitir que el trabajar con este tipo de metodología 

trae consigo una serie de limitaciones entre las que se encuentran: 

(58) 

El adulto no está acostumbrado a trabajar responsabiliz4!!, 

dose de su aprendizaje. 

La metodolog!a participativa no ha sido suficientemente -

desarrollada y comprobada. 

Debido a la heterogeneidad culturai existen muchas difi

cultades para generalizar dichos pzogramas. 

UNESCO Tercera Conferencia Internacional sobre E::iucaciOn -
de Adultos Tokio, JapOn, 7 de agosto, In.forme Final, 15 
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El programa se enmarca dentro de la educaciOn no fonnal; -

tanto educadores como educandos tienen una intendOn clara de lo que 

pretenden, pero su sistematizadOn y administradOn son mucho más 

flexibles que en la educadOn formal Le llamaremos programa a la 

organizaciOn global, I0g1ca y secuendal de todo el proceso educativo, 

a saber: objetivos, contenido, técnicas auxiliares, material didácti

co, actividades y formas de evaluaclOn. 

El término particlpaciOn ha producido controversias en cuanto 

a su de:finiciOn, y han surgido distintos nombres para asignar aspec

tos similares. 

Participar se puede entender como el simple hecho de tomar -

parte en alguna cosa. En realidad este coocepto tal como se está 

manejar.do aqu! se enfoca a "desarrollar en el individuo la capacidad 

de elegir sus propios objetivos y por tanto, la orientaclOn esco1ar, 

profesional y fonnaclOn permanente, debed partir del conodmie.oto 

de si mismo, y de 1a relaclOn que baga coo SUB actividades y SUB 

responsabilidades personales y soclales". (59) 

Desde el punto de vista de la funclOn soclal, la educaclOn de

sarrolla en el individuo dos capacidades generales: 

(59) 
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La capacidad de aceptar selecciooes que vienen de otros {ex

terna) y la capacidad de una selecd6n interna y por tanto, de su au 

todetenninaciOn. 

La partidpadOn se dirige principalmente hada el segundo -

pinto que implica: un proceso de autocoooc:imiento, una toma de -

conciencia de sus posililidades personales, una construcd.On de mode 

los interiores para dirigir sus actividades. 

Y a que el peso de la educadOo se ha enfocado a los procesos 

i' 
'· 

... 

f 
', 

l 
de selecdOn externa, la partidpadOn pretende desarrollar en el lnd! J 

vimlo la capacidad para juzgarse y dirigirse. ' 

En el campo de la psicología y psicoterapia desde los años -

60's, se ha hablado sobre el grupo operativo, definiéndolo como "el 

conjunto de personas con un objetivo coman al que intentan abordar 

operando como equipo. La estructura del equipo s6lo se logra mi~ 

tras se opera. El grupo trabaja sobre un t6pico de estudio dado y 

mientras se desarrolla, se adiestra en los distintos aspectos del faf 

tor humanao". {60) 

(60) Bléger, J. Grupos Operativos en la Enseflanza en Temas de 
Psicología, 59 

1 
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En el a.rea rural, se ha dado el nombre de círculo de estudio, 

a la "organizaciOn de base, a nivel local que agrupa a personas ho[!!_ 

bres y/o mujeres que tienen similares problemas, necesidades e in

tereses de orden agropecuario y organizacional y que reconocen la -

conveniencia de agruparse para discutir aquellos problemas e iniciar 

en conjunto la bQsqueda y ejecuciOn de soluciones adecuadas".(61) 

Para el adiestramiento industrial, se ha nombrado investiga

ciOn de la acciOn a un proceso que tiene como propOsito "identificar 

problemas, desarrollar soluciones e implementar cambios en forma -

cooperativa con el cliente que se investiga". (62) 

Sin asegurar que es el término ma.s apropiado, llamaremos -

Metoclologfa Participativa, en el campo de la educaciOn, al hecho de -

que un grupo de personas tomen parte activa, corucimte y responsa

ble en el proceso de su propia educaciOn. Abarca desde la planea

ciOn, hasta la evaluaciOn, pasando por la selecciOn del contenido, de 

las actividades y la bO.squeda de informaciOn. Sus fines se identifi

can con las necesidades del grupo, y su programa es consecuencia 

de la investigaciOn de esas mismas necesidades. 

(6i) 

(62) 

Severino N. El Cfrculo de Estudio. Una forma de Capacita
ciOn Campesina, 13 
Pedler M. Un Enfoque sobre la InvestigaciOn de la AcciOn 
para Intervenciones de Adiestramiento en Productividad y De
sarrollo NQm. 16, 13 
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Claro esta. que la partidpaci6o ·no surge por s! sola pues las 

persooas no est4n acostumbradas a pensar y a decidir sus propias -

acciones, generalmente esperan recibir normas tipo "recetas" de una 

autoridad, para poder seguirlas. Por esta razOn, en principio se n~ 

cesitan más estímulos y motivaciOn para promover una independen -

cia rotura. 

La metodología participativa babrA de cumplir en su conjunto 

con la serie de pautas señaladas anteriormente esto es, con las fina 

lidades de la educaciOn, las características del adulto-educando, los 

factores que influyen en su aprendizaje y las. orientaciones metodolO

gicas apmtadas. 

Se propone esta metodología como una alternativa posible para 

que la persona adulta tenga la oportunidad de "discutir, analizar y -

buscar soluciOn a sus problemas e inquietudes".(63) 

Los principios blsicos de la metodología participativa son: 

''La coosideradOn de la capacidad de los individuos ele c2, 

nacerse, de definir sus necesidades y expectativas, y las 

operadones para lograr estas Qltimas. 

(63) Severino, N. Op. cit., 24 
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La exigencia progresivamente explicitada de las personas 

en autcxleterminar su destino en el marco de gestiOn gru

pal y de la previsiOn de las generaciones futuras". (64) 

Para ser congruentes co~ la metcxlologfa participativa, a este 

tipo de programa le estamos dando el nombre de educaciOn ~ adul

tos, y al grupo que participa en el programa lo definiremos como: 

la reuniOn de un nQmero de personas que durante un tiempo determ! 

nado trabajan cooperativamente manifestando sus intereses para de'ª

nir y alcanzar metas comunes. El programa se desarrolla gracias 

a la interacciOn, la comµnicaciOn y la participaciOn grupal. 

(64) Bruno de Marfaing, Ma. L. Para la ComunicaciOn y la Educa
ciOn sobre PoblaciOn en Programas de Educación de Adultos, 90-91 



CAPl'IULOIV 

LINEAMIENTOS PARA EL DISEf:tO DE UN PROGRAMA DE 

EDUCACION CON ADULTOS 

l. Aspectos Generales. 

Con el sentido de dar una visiOn global acerca de los distintos 

elementos que intervienen en el p1oceso educativo dirigido al adulto, -

se presentan a continuad.On algunos lineamientos que se tomar4n corm 

criterios para establecer los objetivos del programa, seleccionar el -

contenido, seleccionar el tipo de técnicas auxiliares y materiales di

dácticos, establecer criterios en cuanto a las formas de evaluaciOn y, 

sobre las características y fund.ones del coordinador. 

1.1 En cuanto a loe objetivos generales. -

Desde el momento en que se piensa realizar un programa 

educativo, se necesita plantear claramente los objetivos que se pre

tenden alcanzar en dicho curso. Los objetivos se presentan a manE..;_ 

ra de hipOtesis a comprobar a lo largo de un período determinado. 

Dado que el adulto tiene una serie de conocimientos y experiencias -

adquiridas por el contacto con la realidad, los objetivos se dirigir4n 

mAs hacia la formaciOn de la persona que a la mera informaciOn de 

conocimientos. Para que se logre la educaciOn que deseamos, es --
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necesario "abrir la posibilidad de que el individuo elija libremente y 

decida por sr mismo; ayudarle a explorar diversos aspectos de su -

mundo e inclusive sus propios sentimientos y emociones, pero la e~ 

ciOn y la decisiOn le i,ettenecen indeclinablemente".(65) 

De acuerdo a esto, los objetivos generales para el curso de -

educación con adultos se podrán formular de la siguiente manera: 

a) Incrementar en el educando-adulto, la confianza en su ~ 

pia capacidad de aprendizaje. 

b) Fomentar la participación del educando-adulto en las dec_!, 

siones de su proceso educativo. 

c) Formar el hAbito de la reflexión crltica sobre el propio -

educando y sobre su medio. 

d) Fomentar en el educando-adulto; la actitud creativa ante -

su propia formaciOn. 

e) Desarrollar en el educando-adulto, la capacidad de comu

nicarse dentro de un grupo (expresar sus propias actitu

des, valores y conocimientos). 

f) Desarrollar en el educando-adulto, la capacidad de organi

zar y manejar su propia informaciOn. 

(65) Bloom, B. y Colaboradores. Taxonomía de los Objetivos de -
la Educaci.On, 193 
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g) Desarrollar en el educando-adulto la capacidad de recurrir 

a diversas fuentes de informaciOo, para la soluciOn de sus 

problemas. 

h) Desarrollar en el educando-adult~ la capacidad de evaluar 

su propio aprendiza je. 

Para la formulaciOn de los objetivos de aprendizaje se tomar4n 

Msicamente objetivos del dominio afectivo, ya que éstos sólo se desa 

rrollan cuando se tiene la oportunidad de participar. 

La medición de los comportamientos afectivos incluye proble

mas de valores filosóficos y culturales, abarcando así creencias, ac

titudes y caracterlsticas personales. 

Bloom y sus colaboradores relacionan el proceso del dominio 

afectivo con el proceso de interiorización que va desde que la perso

na toma coociencia de un fenOmen~ hasta llegar a tener una actitud 

ante la vida, pasando por una modiñcaciOn continua del comportami~ 

to. 

De una manera muy general, se apuntar4n los objetivos con

templados en las siguientes categOrl'as y subcategorlas. 

Categorla: Recibir. 
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\ U\ 
1' ~ r;) 
"',YS W Sensibilizar al educando de tal manera, que perciba o atienda 

~ ~ 
,~ la existencia de ciertos fenómenos y estímulos. 

~ , \ Subcategor!as: Conciencia. 
~ -~ 
~ \J 

~ Que el sujeto se dé cuenta de una situación, un fenómeno, un -

V\ "' "\, ~ objeto o estado de cosas. 

' "" ~ 
:., ~ 
:, 

Disposición a Recibir. 

~o esté dispuesto a prestar atención al fenómeno ; 

cuya presencia no ha rechazado. 

A tenciOn Controlada o Selectiva. 

Que el sujeto diferencie loe aspectos de un estímulo recibido 

como un objeto claramente delimitado. 

Categoría: Responder. 

Interesar al educando, sobre el fenOmeno, tema o actividad, 

de tal manera, que busque activamente y obtenga cierta satisfacciOn 

en su trabajo. 

Subcategor!as: Consentimiento en Responder. 

Que el sujeto cumpla con lo que se planteo, aunque tcxlavía no 
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haya reconocido del todo la necesidad de comportarse de esa manera. 

DisposidOn a Responder. 

Que el sujeto realice voluntariamente una actividad determiJl! 

da. 

SatisfacciOn al Responder. 

Que el sujeto ademts de realizar voluntariamente una actividad, 

lleve consigo una emociOn positiva de _agrado o satisfacci.On. 

Categoría: Valorizar. 

Motivar al educando a comprometerse con el valor subyacente 

que controla su conducta. 

Su.bcategorías: AceptadOn de un Valor. 

Que el sujeto atribuya valor a un fenOmeno, comportamiento -

u objeto; es de cara.cter provisional y tentativo. 

Preferencia por un Valor. 

Que el sujeto no sOlo acepte un valor, sino que lo busque e -

intente obtenerlo. 
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Compromiso. 

Que el sujeto acepte emocionalmente y con firmeza una cree!!. 

cia. Que intente convencer a otros y que busque adeptos a su causa; 

ya tiene una motivadOn real para actuar. 

Categoría: OrganizaciOn. 

Internalizar en el educando, distintos valores en forma orga.aj_ 

zada. 

Subcategorías: ConceptualizaciOn de un Valor. 

Que el sujeto por medio de la abstracciOn reconozca la rela

ciOn entre un nuevo valor y los que ya sostenía antes o recibirá en -

el futuro. 

OrganizaciOn de un Sistema de Valores. 

Que el sujeto dé forma armOnica y coherente a un complejo -

de valores. 

Categoría: CaracterizaciOn por un Valor o Complejo de Valores. 

ActuaciOn m4s o menos permanente del educando, de acuerdo 

con los valores que ha intemalizado. 
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Subcategorlas: Conjunto Generalizado. 

Que el sujeto dé una respuesta persistente y acorde con toda 

una familia de situaciones u objetos relaciooados entre sr. 

CaracterizaciOn. 

Que el sujeto tenga una fllosofra de la vida que lo oriente, un 

sistema de valores que tenga como meta la totalidad de lo conocido y 

lo cognoscible. 

l. 2 En cuanto a la selección del contenido. -

Partiendo de los objetivos generales que se pretenden CU[!! 

plir, se realizaré una investigaciOo documental para obtener un esqu~ 

ma inicial de- contenidos que serviré como marco de referencia para 

cubrir las exigencias de cada programa en particular. 

De la investigaciOn preliminar se derivarán objetivos particu1!, 

res y después de realizar el diagnóstico, se seleccionarln los objeti 

vos específicos para cada grupo. De esta manera el grupo elegiré -

los temas sistematizados en unidades integrales de aprendizaje, y las 

formas para su tratamiento. 

Las unidades son integrales porque combinan las materias --
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alrededor del tema de interés y adem4s integran al educando adulto 

desde el principio del proceso. Cada unidad tendri su objetivo de -

aprendizaje y las alternativas tem4ticas y metodológicas para alcan

zarlo. 

La extensiOn y profundidad en el tratamiento de cada tema, 

depender! de la participación de los miembros del grupo, basada en 

sus necesidades e intereses. 

Para seleccionar el contenido se temario los temas que se e!!. 

cuentren dentro de la realidad del educando, y se examinarin cada -

uno de los conceptos, eligiendo lo que es indispensable o fundamental 

y lo que es periférico o secundario. "Toda transmisión del saber -

debe servir para un pensar m4s claro, un juzgar más actuado y un -

actuar más racional". (66) 

Se señala a manera de ejemplo, un esquema inicial para la -

cobertura del contenido: 

(66) 

Referidas al Propio Individuo. 

Concepto de sf mismo. 

ldentiflcaciOn personal 

Schulenberg, W. El Problema de la Transmisión del Saber en 
La Educación de Adultos. Revista Educación Vol. 13, 38 
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Desarrollo evolutivo: infanda, pubertad, adolescenda y 

adulto. 

Factores genéticos y biolOgicos. 

A natomfa, flsiologfa e higiene. 

Factores psicol(>glcos masculinos y femeninos. Cambios 

de conducta en el desarrollo. Capacidad de aprender. 

Desarrollo mental y afectivo. 

Factores sociales que influyen en el desenvolvimiento de 

1a persona. El trabajo. 

A limentaciOo y nutrid6n. 

Salud fl'stca y mental 

Uti lizadOn del tiempo libre. 

PrevendOn de enfermedades. 

Integridad de la persooa. 

Capaddad de autoconocimiento, autoaceptaciOn y autote! 

lizaciOo. 

Referidas a las Relac1ones Interpersonales. 

Relac1ooes conyugales: 

Matrimonio. Derechos y obligaciones. 

Fecundación, embarazo y parto. 

Psicología y normas de la pareja dentro de 1a sociedad. 
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Roles complementarios. 

Significado y valor de los hijos. Sitio que ocu¡Dr4n en 

la familia. 

Vida afectiva y sexual. 

Relaciones familiares: 

La familia como unidad sociaL 

Manejo de recursos familiares. 

Identi:ficaciOn de roles dentro de la familia: padre, ma

dre, hijos. 

Relaciones verticales y horizontales. 

ComunicaciOn dentro de la familia y la toma de decisio

nes. 

DemostradOn de afecto dentro de la familia. 

Puntos comunes y divergentes entre los valores de la -

familia de origen y los valores personales. 

Tipo de autoridad existente en la familia. 

lntendonalidad de loe mensajes familiares. 

Imagen que proyectan los padres. 

RecreadOn. 

La familia como educadora. 

Relaciones laborales: 

Importancia del trabajo ¡Dra la realizadOn personal. 



El trabajo como exigencia s~aL 

Conductas cooperativas contra conductas competitivas. 

ComprensiOn y equidad contra poder. 

Relaciones horizontales y verticales. 

ComuoicadOn. 

Autoridad. 

Partidpad6n y colaboradOn contra conformismo. 

ValoradOn de roles hombre-mujer. 

El aprendizaje dentro del trabajo en equipo. 

Referidas a la Sociedad como Educadora. 

La educadOn irnplldta. 

La forma de aprender. 

93. 

ldentificadOn de la educadOn red..bida por distintos ca

nales; 

1a familia 

1a iglesia 

la escuela 

los medios de comunicadOn masiva 

los grupos de amistades y laborales 
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Este tipo de contenidos deberAn tender a desarrollar la capa

cidad de introepecciOn y de autocrltica, que podrA llevar a remodelar 

la propia imagen y la percepciOn de su funciOn dentro de la sociedad. 

l. 3 .En cuanto a las técnicas auxiliares. -

No basta con que un grupo de personas adultas interesadas en 

su formaciOn se encuentren reunidas para que por si' solo cumpla -

con los objetivos de aprendizaje. Es necesario delimitar su proble

m4tica y utilizar técnicas que son las herramientas o procedimientos 

qge nos facilitan la aplicaciOn del métcxlo. 

Existen un gran nQmero de técnicas y la validez de éstas de

pende de los objetivos y la intenciOn con que se utilicen. 

El mét5X10 se concretiza a través de las técnicas que son los 

estímulos ante los cuales los participantes del grupo reaccionarln. 

"Se piede decir que el métcxlo se efectiviza a través de las técni

cas".(67) 

Las técnicas tendr4n que cumplir con las orientaciones meto

dolOgicas y con los objetivos del curso. Entre los criterios· para s~ 

leccionar el tipo de técnicas a utilizar encontramos los siguientes: 

(67) Nérici, l. Op. cit., 238 
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~ Que respeten la realidad de los educandos, es decir, -

que estén adaptadas a los destinatarios y que se tomen -

en cuenta los recursos disponibles (limitaciones). 

Que sean dinAmicas, que se utilice cada técnica confor

me a la evoluciOn de las necesidades del grupo. 

Que estimulen la reflexiOn sobre sus propias actitudes, 

normas y valores. 

Que promueva el pensamiento crltico y creativo de cada 

persona. 

Que fomenten la libre expresiOn permanente y ordenada 

de los participantes. 

A continuaciOn se describen algunas de las. técnicas que se pu~ 

den utilizar, aclarando que no se propone la utilizaciOn de una sola -

técnica para todo el curso o toda la sesiOn, sino que la combinaciOn 

y adecuación es lo que dar4 la riqueza. 

a) Técnica de ExposidOn. 

Esta es una de las técnicas m4s empleadas y su aruso ha ~ 

vocado en gran medida, la posiciOn pasiva del educando. 

Procedimiento: 

L. El coordinador prepara un tema. 
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2. Usa el lenguaje oral para expresarlo. 

3. Conduce la exposición de manera que provoque la parti

cipaciOn del grupo al finalizar la exposición. 

Caracterlsticas y Recomendaciones: 

El coordinador del grupo da una pequei'la pI4tica coo el fin de 

presentar informaciOn básica o introductoria sobre un tema. 

La exposiciOn servirá como motivaciOn para que el grupo pue

da participar elaborando preguntas, haciendo algQn comentario o dis

cutiendo conceptos. 

La duraciOn de la exposiciOn no debe pasar de 15 minutos pues 

a más tiempo, se pierde la motivaciOn y el interés sobre el tema. 

Para mayor efectividad de la exposiciOn se pueden utilizar m! 

teriales auxiliares como diapositivas, I4minas, gráficas, pizarrón. 

b) Técnica del Interrogatorio. 

El coordinador dialoga con los miembros del grupo para hacer 

surgir aspectos del tema que se esté tratando y de esta forma dirige 

el aprendizaje. 

Procedimiento: 
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l. El coordinador presenta una pregunta bien elaborada. 

2. A 1gunos participantes res-panden. 

3. Algunos alumnos preguntan al coord1nador. 

Caracteñsticas y Recomeooaciones: 

La pregunta p.1ede utilizarse para explorar la capacidad del -

educando y su agilidad mental 

También es de gran utilidad cuando se desea despertar y/o -

conservar el interés sobre un tema dentro del grupo y para ver el 

grado en que cada participante ha aprendido y fundamenta su propio 

punto de vista. 

Para que la pregunta tenga éxito, se deber4n tener muy claros 

los objetivos que se pretenden alcanzar para no desviar la temática. 

Asfmismo, la pregunta deberA ser graduada para ir estimula!! 

do la resp.1esta. 

El tipo de preguntas que se elaboren tender4n al autoconoci

miento del participante, y a la expresiOn de las propias actitudes, -

valores y cooodmientos. 

La funciOn del coordinador, serA entonces la de estar pendie!! 

te de todas las pregumas que formulen y saber manejarlas, para que 
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realmente desarrollen el pensamiento reflexivo. 

Otro nombre para esta técnica es "mayeQtica socrática", que 

significa "bls(Jleda de 1a verdad". 

c) Técnica de Tormenta de Ideas (Brainstorming). 

Constituye un modo de alcanzar nuevas ideas, fundado en el -

"proyecto de aprender las ideas en el estado naciente, tal como se 

presentan a la formuladOn consciente, antes de ser admitidos por -

los procesos del pensamiento lOgico". (68) 

En esta técnica todas las ideas son aceptadas sin ponerlas en 

tela de juicio y además, desarrolla la aptitud para la creaciOn espo!!. 

t4néa y la imaginadOn. A diferencia de la mesa redonda, esta téc

nica pretende motivar al educando para que exprese todo lo que se -

le ocurra con respecto al tema tratado. 

Procedimiento: 

l. Se deter~ un problema que tenga soluciones alternag_ 

vas. 

2. Se establece un ambiente ffsico informal para aminorar 

las inhibiciones. 

(68) Anzieu, D. y Martín, J. La Dinámica de los Grupos Peque
queftos. 205 
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3. Cada persona expresa Ubre y esponttneamente sus ideas 

sobre el tema. 

4. Se asigna el turno cuando dos o m4s personas desean -

hablar. 

5. Se anotan las ideas de todas las personas, preferente

mente en el pizarrón. 

6. Una vez terminado el tiempo, se lleva al grupo a cons! 

derar las ideas significativas para el tratamiento del 

problema. 

Características y Recomendaciones: 

Esta técnica puede emplearse para promover la participaciOn 

del grupo sobre un tema, pero también habrt que tomar en cuenta el 

grado de madurez que tenga el grupo, es d~r. si se fijan mAs la -

persona que sugiriO la idea que, en la idea misma; si son capaces de 

respetar las opiniones de otros; si son capaces de liberarse de res

tricciones comunes, etc. 

Se recomienda que el nQmero de participantes oscile entre 10 

y 20; el grupo se enriquecerá m4s si hay heterogeneidad. La dura

ciOn de esta técnica es muy breve, sirviendo de mot:ivaciOn para el 

grupo. 
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Sobre esta técnica existen variaciones sobre su tratamiento: 

Osbom, recomienda descomponer el problema en tantas partes 

como sea necesario y tratar uno por uno. 

Gordon propone una forma de plantear la cuestiOn introducto

ria presentando al grupo de trabajo un tema mucho más amplio que -

el problema real. (69) 

Contrariamente a Gordon, "la asociaciOn forzada" pretende -

hacer surgir todas las formas de asociaciOn mediante un elemento -

restringido que actOa como inductor inicial. (70) 

Otra variante de la promociOn de ideas es la utilizaciOn de -

técnicas analíticas. Así, una vez presentado el problema, se prese_!! 

tan al grupo diferentes aspectos que pueden afectar a este 1;>r0blema. 

Por ejemplo: la "lista de veri:ficaci0n"(71) (checklist) presenta nueve 

categorías de variaciones: utilizaciOn, adaptaciOn y modi:ficaciOn, -

amplificación, minimizaciOn y sustituciOn, reclasi:ficadOn, inversiOn, 

combinaciOn. 

Esta lista poclra. modificarse o prolongarse, lo importante es 

(69) Citado por Azieu, D. y Martin, J. Op. cit., 206-208 
(70) Ibídem 
(71) Cfr. Anzieu,- D. y Martin, J. Op. cit., 209 
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plantearle preguntas al educando para que vaya analizando cada una -

de las partes del problema. 

Desde el flllltO de vista de 1a formadOo, 1a técnica de prom~ 

ciOn de ideas activa y fadlita loe procesos asociativos y refuerza 1a 

capacidad de comunicarse al aumentarse 1a calidad de 1a informaciOn; 

se basa en el método inductivo. Esta técnica se puede utilizar para 

el descubrimiento de soludooes a problemas humanos. 

d) Técnica de la DlscusiOn. 

Es una de las técnicas m4s utilizadas dentro de 1a educadOn 

de adultos, que pretende que el educando participe activamente en su 

proceso educativo y llegue a ser una interpretadbr de su realidad, -

ma.s que un repetidor de conce¡xos. La discusiOn es un trabajo de 

interacd.On de conocimientos, conceptos, ideas u opiniones enfatizan

do en la motivadOn y en las conductas afectivas. 

Procedimiento: 

l. Surge un. tema de controversia en el grupo. 

2. Tienen claros los objetivos de la discusiOn. 

3. Se establece un ambiente informal (disposidOn del grupo 

en :crrafio>. 
4. Se ~pi un secretarlo o relator de 1a discusiOn. 
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5. El adulto narra o describe sus experiencias y sus puntos 

de vista. 

6. Se comparan las opiniones propias con las de los comP! 

fieros. 

7. Se identifican las experiencias y se ·clasifican. 

8. Se blscan explicaciones sobre causa y efecto. 

Características y Recomendaciones: 

La discusiOn puede ser completamente informal, por ejemplo, 

después de una pel!cula, ante un problema planteado, después de una 

exposiciOn, etc. Generalmente surge cuando un miembro del grupo 

formula una pregunta sobre un tema. 

El nCtmero de personas deberé ser reducido (10-15) para per

mitir el múimo de acciOn y estimulaciOn recfproca entre los integra!!_ 

tes. 

Es importante que se deje al grupo la mayor libertad de ex

presiOn posible y sentirlos responsables del proceso de discusiOn. El 

coordinador podré llamar a un asesor para contribuir, si el grupo lo 

solicita. 

Esta técnica ademAs de estimular un intercambio de ideas e i!!_ 

formaciones, también ensefta a los integrantes a pesnar en equipo. 
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Si la discusiOn está bien llevada, ¡:nede rumplir con la mayo

ría de los propósitos de la metodología participativa. 

Se desarrollan en el educando capacidades de expresar oralme!!. 

te sus puntos de vista, de aprender a escuchar argumentos ajenos, de 

formarse una conciencia crltica y profundizar sobre el tema, investi

gando. (72) 

Por medio de la discusiOn, se llega a un proceso de autocono

cimiento en donde la persona puede ser capaz de elaborar sus propios 

conceptos y dependiendo de esto, adoptar ·nuevas actitudes. 

e) Técnica de Reunión en Corrillos (Phillips 6'6). 

Fue inventada por Donal J. Phillips en 1948. 

Procedimiento: 

l. El coordinador expone un problema claro y delimitado, y 

elabora varias preguntas sobre el tema. 

2. Se invita al grupo a repartirse en equipos de seis pers.2, 

nas. 

3. Se dedican unos minutos para que elijan un presidente -

para llevar la interacciOn en el grupo y un secretario -

(72) Cfr. Vhquez y Esperón. La discusiOn. Una metodología -
para la educación de adultos 
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para que lleve el registro e informe después al grupo -

total. 

4. Primeramente, cada participante expresa su opiniOn. Des 

pués el grupo discute las opiniones emitidas y se conclu

ye. El total de la discusiOn dura seis minutos. 

5. Se presentan las conclusiones de cada equipo ante todo -

el grupo. 

Caracterlsticas y Recomendaciones: 

Con esta técnica se obtiene la total participación de los miem 

bros del grupo, por tanto pueden emplearse para interesar a las P8! 

sonas sobre un tema que se amplíe posteriormente. 

Para el tratamiento de cuestiones de relaciones humanas, en -

grupos de formación, es importante utilizarla al comienzo del curso, 

para permitir que los educandos entablen conocimiento r!pidamente, a 

medio curso, para ejercitarlos en la ejecución libre y al final para -

formular un balance crltico de lo sucedido. 

En las primeras sesiones del curso esta técnica es un buen --
• 

auxiliar para que el grupo informe lo relativo a sus intereses, nece

sidades, problemas, inquietudes y sugerencias para que estos datos se 

utilicen en el planteamiento conjunto del programa, incluyendo la - -
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temática, las actividades y las formas de evaluar el curso. 

La técnica puede tener cierta flexibilidad si los miembros del 

grupo lo solicitan. 

f) Técnica del Debate. 

El debate generalmente surge cuando en una discusión no se -

llego a tomar un acuerdo o conclusiones, o no se han resuelto dudas. 

Procedimiento: 

l. Se fijan los objetivos del debate. 

2. Se forman dos equipos con posiciones distintas. 

3. Se designan representantes de ellos. 

4. Se elabora el trabajo E!n cada equipo dando oportunidad de 

opinar a todos. 

S. Se presenta el punto de vista del equipo A (debate). 

6. Se presenta el punto de vista del equipo B (debate). 

7. Se presenta la oposiciOn del punto de vista A (rebate). 

8. Se presenta la oposiciOn del punto de vista B (rebate). 

9. Participa todo el grupo. 

10. Se critican los trabajos. 
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Características y RecorneodadODef.il: 

Esta técnica es muy motivadora ya que cada equipo debe enea! 

garse en ñmdamen~ lo mejor posible su posiciOn. 

Fomenta la investlgadm en la profundizadoo del tema y la ªf 

titud crftica ante éste. 

Se recomienda que el coordinador ponga al alcance del grupo -

la bibllograffa necesaria. 

Que se fije con anterioridad fecha, hora y lugar del debate. 

Esta- técnica pJede darse después de pasar una pelfalla que -

haya causado controversia o simplemente como una técnica anexa a -

la discusión. Es nmy Otil p¡ra los temas liTe actualidad como pueden 

ser tecles los de formadllll bnmám. 

Se recomienda para los participantes que ya tienen cierta ma

durez como grupo para que realmente haya respeto. 

g) Técnica de Examen por Comisi6n. 

Es el interrogatorio de un ·individuo por varias personas; esta 

~rsooa generalmente especialista en la materia. 
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Procedimiento: 

l. El grupo deberA tener claro el objetivo de la técnica para 

sacar el mayor provecho posible. 

2. Llamar al especialista o al coordinador que sed interro

gado. 

3. Seleccionar a la comisiOn interrogadora. 

4. Reunirse todo el grupo para convenir sobre los aspectos -

importantes a preguntar y organizar el funcionamiento (ho 

ra, duraciOn, material, disposiciOn ambiental, etc.) 

S. La comisiOn interrogar! hasta que la respuesta quede cl!, 

ra para el grupo. 

6. Se sacar4n conclusiones al finalizar la reuntOn. 

Características y ·Recomendaciones: 

Esta técnica resulta de gran utilidad para el grupo presto que 

al plantearse las preguntas, generalmente tienden a investigar su re! 

puesta para comprobar lo que dice el interrogado. Ademas estimula 

el interés sobre el tema y crea un ambiente de horizontalidad entre -

educador-educando. 

Cuando existen tantas inquietudes sobre un tema, que serla i[!! 

posible responder a cada una, el examen por comisiOn sintetizar! y -
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organizad. en cierta forma las preguntas. 

h) La Técnica del Caso. 

Nace en Estados Unidos (Harvard) alrededor de 1920, utilizan

do el caso como el método básico en la Business SchooL 

Procedimiento: 

l. Se reparte un caso escrito sobre algO.n problema concre-

to de la realidad. 

2. Cada miembro de grupo estudia el caso por separado. 

3. Se fija 1a fecha para 1a discusi6n del ~o. 

4. Los participantes se retlnen en pequeños grupos para di! 

cutir y dar su oplniOn, dirigidos por el coordinador. 

5. En el primer tiempo del desarrollo, se analiza el caso: 

Elementos de 1a SituaciOn (hechos). 

Problema Plant:eedo. 

6. En el segundo tiempo.. se buscan soluciones para propo

ner. 

Caracterfsticas y Recomemaciooes: 

Esta técnica responde muy ti.en a 1a metodología panicipativa 

pies.to que es el mismo grupo quien va llevando el curso, practicando 
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la discusiOn y el ttabajo en equipo. 

COD. esta técnica se p1eteode poner al educando-adulto, frente 

a una realidad concreta, badét;xlolo examinar toda una gama de posi

bles soluciones que él solo no buhiera poclldo concluir. 

Se recomienda emplear la t6cnica cuando hay ciena controver 

s1a sobre un tema y sobre todo cuando se requiere hacer reflexionar 

a la persona y tomar decimcnes. 

i) Técnica de Dramatizad6n. 

Es uno de las medios mAs eficaces para comunicar y motivar 

a un grupo. c.onstate en representar una breve escena de un proble

ma o una sttuaci6n en el campo de las relaciones humanas. 

Procedlmieato: 

l. Establecer lea alJt«iVOII de la técnica. 

2. Definir un problema que se preste a la dramatizaciOn. 

3. Deflnir la situadm eapec!flca. 

4. Determinar a los inté1 p.tetes y se estructurarln loe pa

peles. 

5. Elecd6n de loa inté1 p.tetes. 

6. Conceder a los intérpretes un cono tiempo para interio-
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rizar los papeles. 

7. Desarrollar la escena hasta proveer al resto del grupo, -

de datos que sirvan para la discusiOn. 

8. Comenzar la discusiOn dejando hablar primero a los inté! 

pretes y después a todo el grupo. 

9. Sacar conclusiones. 

Características y Recomendaciones: 

Esta técnica es proyectiva, puesto que al actuar, los intérpre

tes expresan sus mismas ideas, actitudes y valores. 

Aumenta la participaciOn grupal al emplearse como base de 

una discusiOn posterior. Esta técnica necesita habilidad para su ap'!! 

caciOn, por tanto hay que tomar precauciOn con respecto a la proÚJ.!!. 

didad emotiva de los participantes. 

Se recomienda usar la técnica de dramatizaciOn para propm d~ 

nar oporrunidades de desarrollar su comprensiOn al colocarse en el -

lugar del otro, asimismo, para que puedan identificar problemas ~ 

pios y ·hacerles frente. 

En general para cualquier aspecto de relaciones familiares, -

conyugales, de comunicaciOn, de autoridad, etc. 
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Esto les servirt como puntos de auto-re:flen6n. 

j) Texto Libre. 

Esta técnica permite utilizar los recursos locales como puede 

ser: periOdlco, revistas y libros, de manera e&lJOD.tánea y creativa. 

Procedimiento: 

l. Cada participante lleva al grupo un texto que le resulta -

de interés. 

2. Se elige uno entre ellos, generalmente el texto que tenga 

que ver mas con la realidad del grupo. 

3. Si es posible, se le saca copia al artículo que se va a -

analizar. 

4. Se toma el texto selecdooado y se fijan tos objetivos. 

S. Se analiza el texto, :fomentando la participacioo de todo -

el grupo, palabra por palabra. 

6. El coordinador gura al grupo, pero depende de este Q.lti

mo la proñmdidad o amplitud con que se trate, (en for

ma ortogriflca, gramatical, analftica, socialmente, etc. ). 

Caracterlsticas y Recomendaciones: 

Esta técnica se piede aplicar para la educaci6n de adultos y -
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es muy Qtil para fomentar la participaciOn. 

Se emplea como motivaciOn, tratando un tema de actualidad y 

haciendo comentarios al respecto; de esta manera, el educando puede· 

opinar y hasta criticar un planteamiento ciado. 

El coordinador puede aprovechar esta técnica para darse cuea 

ta del nivel de conocimientos que tiene el grupo sobre un tema dete!, 

minado, y captar de esta manera el tipo de necesidades e interes 

que tienen. 

Podemos decir que casi de cualquier texto que se trate, si 

está bien llevado, se puede llegar al cumplimiento de los objetivos. 

Es muy importante el texto .libre para que el educando vaya -

aprendiendo a leer debidamente, es decir, a leer analizando el texto. 

Las ventajas que ?,Iede traer esta técnica es que se va capac_! 

tando a la persona a criticar los mensajes tan contradictorios que le 

llegan, a saber leer bien el periOdico, las fotonovelas, etc. 

El texto libre generalmente estimula el empleo de otras técni

cas auxiliares como son: el debate, la discusiOn, la exposidOn, etc. 
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k) La Nota Técnica. 

La nota técnica en sí es un apoyo dldlcttco. para el mejor 

aprovechamiento. 

Procedimiento: 

l. El coordinador o expositor prepara un tema a tratar. 

2. .Elabora una nota con los aspectos m4s relevantes del .. 

tema. 

3. Proporciona al grupo la nota varios días antes de la.se

sión. 

4. Cada participante estudia individualmente la nota técnica. 

S. Durante la sesiOn se resuelven dudas y se hacen comen

tarios al respecto. 

6. Se sacan ccnclusiones. 

Características y Recomendaciones: 

La nota técnica ayuda mucho al educando para la comprensión 

del tema y el aprovechamiento del mismo. 

Como cada persona ya leyO y estudió la nota, llegan a la se

sión mucho m4s preparados y más críticos para su tratamiento. 
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Se recomienda utilizar la nota técnica cuando el tema abarca 

muchos aspectos, sirviendo como un apoyo para cuando se necesite -

esa información. 

Esto estimula la actividad y la partidpaciOn del educando, de

jando a un lado la función tradicional de receptor. 

Tcxias estas técnicas se han seilalado como alternativas para -

cumplir los objetivos, sin embargo, su eficacia dependeré de la hab_! 

lidad del coordinador y de la creatividad del grupo. 

A continuación se presentan a manera de ejemplos, distintas -

secuencias para utilizar las técnicas auxiliares. Obviamente depende 

r4 de los objetivos y la temltica a tratar. 

Ejemplo: 

l. Tormenta de ideastinterrogatorio:t-exposiciOn. 

2. Nota técnicatdiscusiOntPhillips 6'6. 

3. Técnica de caso+discusiOn+debate. 

4. Dramatización +-debate+exposidOn. 

S. Texto librettormenta de ideas+discusiOn. 

6. Discusión+examen por comisiOn+de.bate. 

7. Texto Ul>re+-Phillips 6'6fexposid0o. 

8. Técnica de casotdiscusiOntdramatizadOn. 
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l. 4 En cuanto al Material Dldactico. -

Llamamos material didActico a los recursos materiales que -

nos auxilian para que el edncaooo capte de una manera más real y -

concreta, el proceso de enseñall7.a-aprendizaje. El material pretende 

sustituir la realidad, de la mejor forma posible. 

Muchas veces, el contenido es abstracto y por tanto, difl'cil de 

entender por medio de la palabra Onicamente; los recursos did4cticos, 

además de ahorrarnos tiempo de explicaci.On verbal, ayudan a la COI!!, 

prensiOn del tema. 

Otra funciOn muy importante del material did4ctico, está en -

que motiva el interés del grupo bada diversos ternas, y estimula la 

participaci.On. 

Existen un gran nQmero de materiales que se p.reden emplear 

dentro de un grupo de aprendizaje, lo importante está en saber selef 

cionarlo tomaooo en cuenta: 

Los objetivos de aprendizaje. 

Los recursos disponibles. 

Las características del grupo. 

Las características ambientales. 

La reladoo costo-beneflcio. 
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Se han dado muchas clasificaciones del material did4ctico, -

aqui' se señalar4n: 

a) Materiales locales. 

Resulta muy beneficioso para estos grupos utilizar materiales 

locales como: revistas, periOdicos y fotonovelas, ya que las ubica

rán como propias, y tendr4n oportunidad de analizarlos, empleando -

la técnica del texto libre o cualquier otro tipo de discusiOn y sacarle 

mucho provecho porque parte de su realidad. 

b) Materiales de apoyo. 

Como material impreso se puede contar con notas técnicas, fo 

lletos, libros de base y libros de consulta. Este material apoya el -

contenido tratado en el curso y además motiva al educando para que 

investigue y profundice sobre el tema, aprendiendo de esta manera a 

fundamentar una posiciOn, analizar críticamente un punto de vista, 

comparar su opiniOn con distintos enfoques, etc. Es muy importante 

que en los cursos se cuente con este tipo de materiales de apoyo -

para ir capacitando al educando-adulto en la b<isqueda de la informa

ciOn que necesita. 

c) Material informativo. 
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Aunque un grupo de educación con adultos se dirige más ,hacia 

la formación de la persona, muchas veces es necesaria cierta infor

mación bO.sica desconocida o distorcionada por el educando. Existen 

pel!culas documentales que dan la informaciOn de una manera comP1'E!!_ 

sible y clara; también hay audiovisuales y grabad.enes con la misma 

finalidad. 

El rotafolio, que son una serie de láminas unidas que pueden -

rotarse, también puede contener elementos informativos, principalme!!. 

te sintetizando el tema tratado. 

d) Material ilustrativo. 

Bajo este punto se incluyen las proyecciones, que precien ser -

modulares y susceptibles de desglosarse para que se adapten a las -

necesidades del grupo. 

El retroproyector y el proyector de cuerpos opacos puede te

ner aspectos didActicos muy valiosos, pero tiene también la desvent!_ 

ja del costo y del translado. 

Para ilustrar se pueden utilizar materiales ma.s Eimples como: 

fotografias, esquemas, cartelooes, grabadoras, grfflcas, etc. 
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El periOdico mural estimula mucho al grupo para la partid.P!, 

ciOn en su elaboraciOn. 

Asimismo, las IAminas constituyen un material muy Qtil para 

decodificar situaciones cotidianas. (73) 

El rotafolio, el franelOgrafo y el imantOgrafo también ilustran 

la temática, colaborando asf al mejor aprendizaje. 

Como se menciono anteriormente, lo importante es la forma -

como se utilice el material y los objetivos que se pretendan con ello. 

l. 5 En cuanto a las Formas de. EvaluaciOn. -

Evaluar significa "enjuiciar y valorar a partir de d.erta info! 

maciOn desprendida directa o indirectamente de la realidad".(74) 

En el campo de la educad.On, la evaluaciOn tiene un triple s6!! 

tido: 

Evaluar el aprendizaje. -

Pretende determinar y valorar el grado en que el grupo a~ 

zO los objetivos previstos. 

(73) Cfr. Freire, P. Pedaáogía del Oprimido .. 
(74) ANUIES Curso 10-SF • EvaluaciOn del proceso de enseñan

za-aprendizaje, 20 
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Evaluar la eosei'lanza. -

Pretende determinar la eficacia en· la utilizadoo de metodolo

gía empleada: técnicas, materiales did4ctl~ actividades . •. 

Evaluar al grupo. -

Pretende determinar y valorar el grado de partidpaciOn que -

hubo en el proceso educativo. 

Formas de Evaluaci6n: 

a) Auto-evaluaci6n. 

b) Evaluadón del desarrollo de 1a sesl(lll. 

e) Evaluaci6n del ap.tednje. 

d) Q>-evaluacl(lll. 

e) Obsenacillll. 

a) Auto-evaluacim: 

Bajo este términQ se designa al juldo o valor que emite el ed!!_ 

cando sobre su propio prog1eso. En reaUdad ésta deberla cubrirse -

cuando la misma persona elabora pregumas o tl>plcos para reflexionar. 

La auto-evalnadOn ea su eeatklo estricto, se ~ca con el 

examen de coodeoda, caasideraado que el er\acamo es el Onico que -
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puede darse cuenta de su desenvolvimiento. 

Para estos grupos, la auto-evaluaciOn es uno de los elementos 

más apropiados para alcanzar sus objetivos, pero en una primera· -

etapa se necesitan muchos estímulos para que la persona sea capaz -

de un autoanálisis. Se han ideado auto-evaluaciones dirigidas, que -

son las que comQnmente se utilizan y sirven de gu!a para que el ed!!, 

cando pueda reflexionar acerca de ~mo se sintiO dentro del grupo, 

qué aporto para cumplir los objetivos, cOmo se comporto con res~ 

t.o a los dema.s participantes, etc. Esto puede indicarle al educando 

su propio grado. de aprendizaje. 

La auto-evaluación dirigida, generalmente la elabora el coor<! 

nador, pero dentro de un grupo de _educación con adultos, se reco

mienda que los mismos participantes elaboren sus propias preguntas 

para guiar su evaluación. 

La auto-evaluación le sirve a la persona que la efectOa y tal!!, 

bién al coordinador, para darse cuenta del proceso del grupo. Puede 

ser escrita, presentando varias preguntas significativas, o puede ser 

oral, dejando que los participantes expresen libremente sus opiniooes. 

b) Evaluación del desarrollo de la sesión: 
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Este instrumento se presenta a los participantes del grupo al 

:finalizar cada sesiOn. Consta de dos partes! 

La primera., es sobre el desarrollo de la sesión y pretende: 

Presentar una oportunidad pma que los pa.rtidpam:es 8.IJ!. 

licen m4s formalmente lo que est4 sucediendo en su gI'!!_ 

po. 

Ayudar a los partldpantes a que identifiquen los elem8!!_ 

tos que obstacuJi7JlD o estimulan el aprovechamiento del 

aprea:lizaje. 

Recager ln:formadlm acerca de las opiniones y las suge

rencias que da el gmpo para el mejor desarrollo de la 

sesioo. 

La segunda plrte es una evahladOo pel'&al81 que pretende: 

Presentar 1a oportuafdad para fJ1e los participantes re

:flezionen acerca del grado en que se cumplieron loe es

pectativas de la sesiOn. el tipo de rmtenidos que coosi -

dera m4s interesantes para su rida, la forma como se 

sintiO dentro del grupo ••• 

Comprobar el grado en que COil~ los objetivos -

de 1a sesiOo, con les objetiYOB de cada persona. 
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Comprobar si el contenido tratado cambio en algun as

pecto la opiniOn de los partidpantes. 
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El análisis de estas evaluaciones, servirá para complementar 

los resultados que haga el observador de cada sesiOn, proporcionando 

asr un fundamento mts sOlido para retroalimentar al mismo grupo y 

a los futuros cursos. 

c) EvaluaciOn del aprendizaje: 

Para poder evaluar el aprendizaje, es preciso tener bien cla

ros los objetivos, ya que sOlo de esa manera se podrá comprobar el 

grado del cumplimiento de los mismos. 

Cada uno dé los temas tendrl previsto un objetivo de aprenc!!_ 

za je, y dependiendo de éste se realizará 1a actividad de evaluadOn -

más adecuada. Esta evaluadOn se puede olnmer por medio de un -

instrumento elaborado especfficamente para cada tema y puede ser -

oral o escrito. 

El coordinador o expositor selecd.onarl ·la forma de evaluaciOn 

que responda mejor a las necesidades de cada grupo. 

d) Co-evaluadOn: 
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La co-evaluaciOn tiene como objeto inteTcambiar juicios sobre 

1a forma como ae est! llevando a cabo el programa (contenido, téal_!, 

ca, materiales, actividades, etc. ). el grado en 919 se estén c:umpli~ 

do los objetivos, y la interacciOn grupal En esta evaluación intervi!, 

ne el coordinador, el observador y 1os educandos. 

Generalmente se realiza de una manera informal y se ¡nede -

emplear alguna técnica para propiciar la partidpaciOn, oomo por ejel!!_ 

plo: la lluvia de ideas y el Fhillips 6'6. 

e) ObservaciOn: 

La observaciOn está orientada primordialmente hacia la descriJ?. 

ciOn y comprensiOn de la conducta tal como ocurre dentro de un gru

po. La persona que observa debe estar pem1eote de la conducciOn del 

grupo, del empleo de técnicas y materialea, del contenido surgido y -

de 1a dinAmica i.ntema del grupo. 

Loa instrumentos que ati.lba la omernciOo sen: 

diario de campo. 

tabla de caicenttadtA'l. 

forma de vaciado de datos. 

AdemAs. l1eYa un glosario de términos pan unificar loe 
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conceptos empleados en et- protoc0lo y se reduzcan 1aa IUbjetlvidades. 

El diario de campo: Es un relato en donde el oosenador de!_ 

cribe el desarrollo de cada sesiOn. El diario lleva IJll8 serie de 

instrucciones con los aspectos más relevantes a obsener, por ejem

plo: clima del grupo antes de iniciar 1a sesiOn, reaccimes ante 1M 

intervenciones de los miembros del grupo, proceso de interacdOn. -

liderazgo, etc. 

La tabla de concentraciOn: Tiene por objeto sintetizar dentro -

de una sola hoja, todos los aspectos del proceso educativo, a saber: 

objetivos, temas, subtemas, técnicas auxiliares, material did4ct:i.co y 

formas de evaluación (ejercicios de afirmadOn). De este modo, se -

tendrá una visión global y sistem4tica de lo sucedido en la sesi6o.. 

La forma de vaciado de datos· presenta los aspectos especfficos 

del desarrollo, dando así una idea din4mica de la sesiOn. Se presen

tan cada uno de los aspectos con varias alternativas, por ejemplo: en 

cuanto al contenido, se verá: 1a forma como surgió el tema (si lo ea

AbleciO el coordinador, un miembro del grupo .o el grupo completo), 

el nivel en que se manejO el tema (experiencias, conocirnie&Cos, opl

ntones), el grado de profundidad al que se lleg6, etc. y esto ae &pil1t! 

f4 en cada uno de los temas y subtemas tratados. Estos instrumentos 
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de observaciOo, servirán para lleotar un control ele cada sesiOn y ~ 

más se comparartn con las autoenluaciones dirigidas, realizadas por 

los participantes y el coorclinador, y con las demás actividades de -

evaluación realizadas (ejercicios, participacilln, etc. ). 

Momentos de Bnluacim: 

Diagnostica. 

Generalmente se realiza por medio de un cuestiaoario antes de 

iniciar el curso; su finalidad es determinar el nivel de conocimientos 

y tipo de necesidades e intereses del grupo. 

De esta ~ra, las elementos de diagnOstico se comprobaran 

j al flnalimr el curso para - el grado de avance. 

Permanente. 

Se reali:za a lo largo del curso, para evaluar el desarrollo de 

cada sesiOo y llevar un coot:tul del proceso. La evaluaciOn permanel_! 

te tamlea se confronta can 1a oblervad6n diaria. 

Peri«xlica. 

Son evaluaciones intermedias para delerminar el grado de cum 

plimiento de los objed90II es¡,ecfflcas. 
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Sumaria. 

Se realiza al finalizar el curso e incluye tanto aspectos de CO!! 

tenido como de metodología. Determina el grado en que se cumplie

ron los objetivos generales. 

Seguimiento. 

El sentido del seguimiento consiste en comprobar y controlar -

en ciena forma la repercusiOn del curso en los participantes. Se p~ 

de realizar por medio de un cuestionario o se puede organizar otro 

curso con el mismo grupo y evaluar aur el aprendizaje. 

Toda evaluaciOn realizada obtendrl un verdadero sentido en la -

medida en que los resultados sean _devueltos y analizados en el grupo 

mismo, identificando así los acienos y erro1es. La evaluadOn nos -

permitid: retroalimentar el aprendizaje, reforzar oportunamente, i!!, 

formar al grupo sobre su avance, planear subsiguientes actividades si 

guiendo los intereses del grupo y la coherencia de los temas. 

"El conocimiento de los resultados acelera -gradas a la inter 

venciOn de las variables afectivas intermediarias-, loe procesos de -

aprendizaje". (75) 

(75) Cfr. LeOn, A. Op. cit., 106 



~l!!! B~alCla Lo gue Ev11lQa Como se EvalCla A gulén se EvalQa Cu~ndo se EvalQa 

El coordinador - El apreqdlzale .: Ejercicio de - - A los integrantes - Diagnostica 
del grupo (CU!!!, AflrmaclOn. del grupo. 
pllmiento de --
objetivos), - EvaluaclOn oral. - PertOdica 

- El desarrollo - - EvaluaclOn eser_! 
de la sesiOn (téc ta, 
nlcas, materia--
les, actividades). - AutoevaluaciOn - - A él mismo, - Permanente 

ejercida. 

- Co-evaluaciOn. - Sumarla 

Los Integrantes - Bl desarrollo de - Bvaluaci&í eati- - A l coordinador. - Permanente 
del grupo la seaiOn, mativa. 

(técnicas, mate-
rtales, activida-
des). 

- El aprendizaje. - AutoevaluaciOn - - A ellos mismos. - Permanente 
guiada. 

-Co-eva luaclt'>n, 

Bl observador - La lnteracci&í - Diario de campo. - A los integrantes - Permanente 
grupal (proceso). del grupo. 

- El desarrollo de - Protocolo de ob- - Al coordinador. - Permanente 
la aesiOn. servaciOn. 
(técnicas, mate- - Sumarla 
rtales). 

- El contenido sur 
¡ido. 

- B1 ambiente del -
grupo. 
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l. 6 En cuanto a las Funciones del Coordinador. -

La metodología participativa requiere forzosamente cambios en 

las funciones del coordinador, rompiendo con las formas verticales -

de relación maestro-alumno. 

En los Gltimos congresos internacionales (Tokio, Persépolis), 

la relación educativa se ha definido como "una relación de participa

ción en la cual el educador es quien estimu.la y coordina procesos in

dividuales y grupales de aprendizaje". (76) 

Las funciones del coordinador giran alrededor de los siguientes 

ejes: 

a) En relación con el contenido. 

Al inicio de la sesiOn, el coordinador interviene para acordar 

o recordar el ob¡'etivo, de la reuniOn, para organizar las opiniones del 

grupo y proponer el plan de trabajo para el dfa, y para estimular al 

grupo empleando alguna técnica motivadora (puede ser una exposiciOn, 

una película, preguntas, etc.). Durante la sesión, el coordinador se 

encargará de respetar el cumplimiento de loe objetivos, y en la me

dida en que sea posible (con flexibilidad) del plan de trabajo planteado 

(76) CJt.EFA.L Cur~~-_regional de educaciOn sobre poblaci6n en Pro
g_i:ama de educa~On de ;ovenes y adultos. 69 
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Snluad también la marcha de este plan, con el objeto de retroalime!!. 

car al grupo. Centrad el tema tratado, formulando o pidiendo al ~ 

¡90 conclusiones intermedi~ PJ:opondrl si se requiere, distintas téc

hieás para. tratar el tema. El coordinador también asesorad al gru

po aobre alguna f.nformad.(n que . le soliciten o lievad a un especiali! 

ca. Determi.nañ la posiciOn cm respecto al objetivo general. Esto -

servid para que el grupo se dé cuenta en qué ¡uito se encuentra y -

hasta dOnde est4n cumpliendo sus objetivos. 

b) En re1ad6a ceo las participantes. 

La func:iOn del coordinador consistirá en estimular al grupo -

hacia 1a participadOD y en una primera etapa, guiarles para que pue

daa identificar sus problemas, comprendiendo las causas que loe J)!'2 

duam. Pondrt al alcance del grupo elementos que ayuden a la pers.2, 

na a reconocer sus posiblliclades para resolver sus propias dificulta

des. 

Se encargart de establecer el orden y la disciplina de la pala

Ira, tratando de c:aeoer un equilibrio entre los objetivos de la sesiOn 

1 los recursm de cada participante. Igualmente, equilibrar los mo

mentos de discus:fllll y los de reflexllm. utilizando las técnicas que -

mejor respondan a las necesidades del grupo en cada momento. 
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El coordinador también estarl pendiente de las reacdoaes de 

los educandos, antes, durante y al finalizar la sesiOn, ante las im8!, 

vend.ones del coordinador y de los dem4s compai'leros ante el tema -

tratado. 

c) En relaciOn con el grupo tcaL 

Su principal papel est4 en mantener en el grupo un clima o -

ambiente "en condiciones psicolOgicas 6ptimas en cuanto a su produc

ciOn y a su marcha". (77) 

Se podr4 utilizar sistemas de autoevaluaciOn dirigida, para sa

ber el nivel en que se encuentra el grupo, se presenta asf la ocasi(m 

en la que cada uno de los participantes es invitado a e1.p:resar su ~ 

niOn sobre el desarrollo de 1a sesiOn misma. 

Otra funciOn consiste en romper el bloqueo del grupo cvaom -

así se encuentre. Muchas veces . el grupo se encw,nc; ra en tensi(Ja J 

es necesario verballzarlo para encontrarle alguna aolucllJD. 

En cuanto a las caract~ñsticas que se pueden mencionar pan 

el coordinador de un grupo de educadOn rm aduJtua tenemos: 

Actitud de Apertura: 

(77) Anzieu, D. y Martf'n, J. Op. cit. • 194 
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El coordinador deber! ser una ~ abierta para compren

der el origen y sfgnfff cado de las normas y valorea de un grupo deter 

Actltud Responsable: 

El coordinador deheri tener muy clara su tmdm deDtto del -

grupo y comprometerse para poner al alcaoce de 1oB ¡:artid¡am:es, -

loe medios para cumplir coo los objetiftJS. 

Actitud Crftlca: 

Esta actitud la debe tener hada su~ persma, pJdiendo -

asr reconocer sus limitaciones y alcances; es muy importante que el 

grupo vea que el coordinador reconoce sus detalidades, y de esta ID! 

nera se bajar! un poco de la idea de el maestro omnipotente. 

Actitud Creativa. 

Esta caracterfstica es b4afca en un curso de esta naturaleza -

piestO que el coordlnador debe tener mucha peicepd6n de lo que su

cede en el grupo, s6lo así sabrt si las técnicas empleadas resp<nlen 

al grupo, si el mismo contetrido esd de acuerdo con los inteteses o 

.110, etc. 
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En lo que se refiere a conocimientos y experiendas. 

Conocimiento de los aspectos legales: Plan Nacional de -

Educación, ley Nicional de EducadOn para Adultos, Ley General de Po 

blaciOn, etc. 

Conocimiento del marco de referencia o contenido general 

que incluid en el curso. 

Conocimiento de distintos organismos pQblicos y privados, 

que desarrollen programas relacionados con los temas de interés para 

el grupo: 

Instituciones de salud, higiene, reladones familiares, recrea

'dOn, etc. , para poder orientarlos. 

Conocimiento de la metodología para educación del adulto. 

Conocimiento y experiencia en la aplicad6o de téalicas -

awd.liares para adultos. 

Conocimiento del grupo con el que se va a trabajar (as

pectos socioeconOmicos y culturales, características personales, nivel 

de conocimientos, etc. ) 

Conocimiento acerca ele dlnlmicas grupales. 
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Es necesario que reconozca los distintos roles de los partid

pantes a saber: 

Los que favorecen 1a aétividad del grupo en relaciOn con 

sus objetivos, es decir, los que se centran en la tarea grupaL 

Los que forman, mantienen o refuerzan la cohesiOn del -

grupo. 

Los que constituyen un obst4culo para la cohesiOn o pro

greso de 1 grupo. 

2. Etapas de Realizaci6n. 

La realizaciOn de un programa de educaciOn con adultos recla

ma necesariamente una visi6n totalizante e integradora de todo aquello 

que de alguna manera se relacione con el proceso educativo. 

A continuaciOn se presenta la programad.On donde se encuentran 

los pasos que habrlnque tomarse en cuenta para el desarrollo de un -

programa de esta naturaleza. Cabe insistir que este programa de ni!!, 

guna manera pretende ser compensatorio de la instrucciOn escolariza

da, sino que busca que la persona tal como est4, sea capaz de darse 

cuenta de su situaci.On personal, familiar y social, aumentando así su 

grado de autoconocimiento, autoaceptadOn y autosuperaciOn. 
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Se presenta un esquema para ver mls claramente las etapas -

por las que pasa la realizaciOn de un programa (véase Anexo 1). 

2.1 Actividades previas. -

Las llamadas actividades previas soo comunes para 1a realiza

ciOn de cualquier programa y su explicadOn blsicamente se encuentra 

en el apartado 1 "Aspectos generales", por lo que se remitirt a aquél 

al seguir los diferentes pasos. 

Lo primero que se debe hacer es· fijar loa objetivos generales 

del curso, es decir, deñnir lo que pretendemos que los educandoe-adu! 

tos alcancen al finalizar el programa. (véase en cuanto a los. objetivos 

generales plg.83) 

Como segundo momento habrl que delimitar el !rea de acdOn 

con la que se va a trabajar. Para esto se estudiart el contexto del -

grupo sea éste empresa, fAbrica, organimdOn sindical, etc. , donde 

exista la posibilidad de realizar programas educativos. 

El estudio del contexto abarcad los siguientes aspectos: Ubi

caciOn geosodal (regiOn, medio), estrato socioecon6mlco, tipo de ins

titución (priv• pQblica), tipo de trabajo que desempeffan, caracterls 

ticas del personal (edad, sexo, estado dvi1, etc. ). 
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U na vez aelecc:iolado el grupo y· cmocieodo la poblaciOn a la -

que nos vamoe a dirigir, se comenzart la revisiOn blbliogrt:flca sobre 

los posibles aapectas t:emAtla:ia que puedan cubrir los objetivos gene

rales planteadaa. Bn esta fase se estudlar6n las experiencias realiz! 

das sobre prog:ramu similares tanto en el país como en el extranje

ro. Hay que aclarar CJ1e estas experiencias servirln como punto de -

referencia pero no axno modelos a tomar en su totalidad ya que cada 

grupo tiene caracterlst:lcas diferentes. 

Tamlién ae requerirt estudiar sobre aspectos de la metodología, 

de la educacioo plra adultos, de psicología evolutiva, de disei'lo de ~ 

gramas, de psicolog!a del aprendizaje de loa adultos. 

Con base en la revtsiOn blbliogrtilca y respondiendo a los ob

jetivos genera1es, se elaborart un e&CJJ8ID& iDicial de contenidos, como 

marco conceptual, para que posteriormeme se elijan los temas corr8!_ 

pondientes a cada grapo. ( véase en cuanto a 1a selecdOn del contenido 

~- 89) 

Adem4s del escpiema de conten:h1ca. se propondrtn una serie -

de técnfcas awdliarea que pt18leo aplicarse a la educadOn con adultos 

y concretamente utlllzando la metodolcgl'a participad.va. (véase en -

cuanto a las téañcas auxiliares pAg. 94 ) 



136. 

Del mismo modo se enlistar4n los posibles materiales didácti

cos con los que se podr4 contar, tomando en cuenta los recursos dis 

ponibles. (véase en cuanto al material didáctico pég.115 ). 

Por O.ltimo, se presentarán distintas formas para evaluar el -

proceso educativo y los momentos para hacerlo. (véase en cuanto a -

las formas de evaluar p4g~ 118) 

Simultáneamente, se podrán elaborar los instrumentos tanto ele 

investigaciOn como de informaciOn, así tenemos: 

InvestigaciOn del contexto. 

Se elaborad un cuestionario dirigido a obtener ciertos datos -

que nos sirvan de pauta para conocer la viabilidad de realizar un CU! 

so de e1ucac10n con adultos en dicha instituciOn o grupo. El cuestio

nario podrA realizarse como tal o segQn el caso, se podrA ut:1.117.ar 1a 

entrevista, recogiendo los siguientes aspectos: 

Objetivos de la institudOn o grupo: para saber hasta filé 

punto son compatibles. 

Organigrama: para saber cuAl es la organizadOn del -

grupo, quién depende de quién, a quién hay que acudir, cuAntos depa! 

tamentos tiene, etc. 
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Personal: Habrl que investigar el tipo de personas que -

trabajan o asisten en el grupo o institución, cu!ntos son en cada s~ 

d6n, COD cuéntos se podría cattar para organizar uno o varios cur

sos de eck:rcad6n. Esto se deberl tomar en cuenta para no crear m4s 

espectativas de las que se puedan cubrir. 

Horarios: Hay que· conocer si las personas está.n tiempo 

completo o si es por turnos; para ver ·1a disponibilidad de tiempo que 

existe en el ¡:ersooaL 

Tipo de trabajo: Esto se tomart en cuenta para la mis

ma determinad.On del horario, si es trabajo frsicamente agotador o -

no. 

Local: Se investigart tamlaén si la institución cuenta -

con un local apropiado para la, realizadllo de los cursos, ver cuántos 

sakmes hay, de qué dimensiones. cuáles BOD las condiciones de ven1:!_ 

lacllm y de luz que tiene y con qué materiales cuentan. 

ClagnOstico grupal. El dfagn(wtico es una evaluaciOn que 

ae realiza antes de iniciar el curso y tiene la finalidad de conocer las 

caracterlsticas sod.oeconómicas y pstcolllglcas de loe futuros partipan 

tes y detectar de este modo las necesidades tanto explicitas como im

ptrdtas del grupo. 
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Para el diagnóstico, se elaborará un cuestionario que es un -

medio de comunicación que consta de una serie de preguntas escritas 

para que la persona responda y se obtenga asr información en relaciOn 

a una situación deternúnada. 

Las preguntas realizadas tomarán como punto de partida el es

quema de contenidos elaborado, para poder detectar las espectatlvas -

y necesidades del grupo y poder comprobar si se cumplieron o no a -

lo largo del curso. 

Terminado el diagnóstico, se procederá a elaborar las formas 

para recolectar y codificar la informaciOn obtenida, de una manera º! 

denada y lo mAs práctica posible. Si se aplican demasiados cuestio

narios se contratará a ayudantes o ~e verá la posibilidad de realizar

lo por computadora. 

También habrá que elaborar una forma para anotar a 1as pers2 

nas que estén interesadas en participar en el curso. La hoja de re

gistro constará de: nombre, edad, sexo, estado civil, ntlmero de hi

jos, institución donde trabaja, tipo de trabajo que desempei'la, horario 

de trabajo, nombre del jefe inmediato, horario disponible. 

El formato para el convenio con la institución se realizará en 

esta etapa y estará sujeto a modificaciones. En éste se incluirán --
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los siguientes aspec:tDs: la lmdamentaciOn, los objetfvos generales -

del prq;ntma, las obUgaciones y loa derecboa de cada parte. 

2. 2 Primer acetcamiento a 1a instltuciOn. -

Con la institudOn ya aelecdonada, ae entrevistará a la perso

na que corresponda, aea 6sta director, lrc:ler, gerente, jefe de perso

nal. administrador, etc. El objeto de la entrevista es el de informa! 

le acerca del programa y motivarlo al respecto. 

Sl se acepta la propaesta. ae proceded a aplicar la lnvestiga

ciOn institucional, por medio del cuestionario ya elaborado, o si resul 

ta accesfble, por medio de eotreVlstas. 

La lnvestlgadOn instinidnnal pretende identificar los recursos 

dispooibles. para pooer desarrollar el programa previsto. 

La lnformadl)o recogida ae anali7.ad y si resulta viable reali

zar el curso en dicha instltucl&I, se definid el tipo de personal que 

podrl ¡,artidpar en 6l 

Se organizari con 1a pe1sona responsable {de la institución) -

una reun:l(n dirigida al pe1 mi que participad en el curso. Se fi -

jara fecha y lugar para la :reuniOn informativa y se comunicara al -

persooal por medio de un aviso en un lugar visible dentro de la 
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instltuciOn. Este aviso deber4 decir el motivo de la reunión que es 

el de informar sobre un curso de autoformaciOn, cuya asistencia se

rA voluntaria. 

El dfa fijado se llevar4 a cabo la reuniOn informativa que CO!!, 

sistirA en una breve exposiciOn sobre los objetivos generales del cur 

so y los lineamientos metodolOgicos para su aplicaciOn. 

A la reuniOn, ademAs del personal acordado, se invitarl a las 

autoridades y responsables de la instituciOn con el fin de involucrar

los a todos desde la planeaciOn del programa. 

Por otra parte, en la reuniOn también se pretende enriquecer 

aspectos del programa, con las aportaciones del auditorio, para que 

desde este momento se comience a llevar a la prActlca los principios 

de la metodología participativa. 

Al finalizar esta reuniOn, se pasara a 1as personas interesa

das, una hoja de registro para contar con ellos en la realizacl.On del 

diagnostico. 

Después de la reuniOn, y dependiendo de la aceptaci6n obteni -

da, se firmar4 un convenio con la instituciOn, delimitando entre otras 

cosas, el número de participantes, el número de cursos que se - -
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realizarían, loa recursos humanos y materiales que debed aportar -

cada parte. el lugar, 1a fecha de Inicio y 1a duradóo del curso. 

La inteocl6n del C01Henio es 1a de involucrar y comprometer a 

toda 1a lnstftnctOn en el desarrollo del programa. 

Se eligirt a una persona. de la. institudOn como responsable del 

curso para poder arreglar cm ella loe futuros trtmites. 

Es en este momento cuat.ldo se determinan conjuntamente los -

abjetivqa particulares para ese curso, llegando a un acuerdo entre -

los coordinador del curso y los responsables de la institud6n. 

2. 3 DlagnOstico grupal -

El siguiente paso consistid en dtar, por medio de un memo

rándum, a loa candidatos que se batían registrado, para aplicarles el 

diagnOstico grupal 

El cuestionarlo diagnOstico se podri aplicar en forma individual 

o grupal, pero se recomienda que si no se aplica a manera de entre

vista, siempre esté una persona para poder aclarar puntos que estén -

confusos para los candidatos. 

Si resulta necesario, después del cuestionario se podr4 realizar 



142. 

entrevistas a las personas que lo requieran para profundizar o escla

recer p;1ntos de 1 cuestionario. 

La 'función del cuestionario diagnóstico consiste en investigar -

el estado inicial del grupo y obtener elementos para determinar con -

mayor precisión el tipo de contenidos que requiere el grupo. El diag 

nóstico también nos indicad el grado en que se puede aplicar la pa!. 

ticipación y la necesidad de utilizar mayor o menor número de técni

cas que faciliten la participación. 

Como investigación educativa, el diagnóstico tiene la finalidad 

de que a través de sucesivos programas de educación con adultos, se 

llegue a profundizar sobre algunos problemas y se llegue a elaborar -

un programa generalizable para determinadas poblaciones. 

Los datos del diagnóstico se codi:ficarin en las formas elabor!_ 

das y si se requiere se hari por medio de la computadora. 

Esta información se analizaré y se determinarin asr las nece

sidades del grupo. 

Con los resultados obtenidos se seleccionaré a las personas que 

participarAn en el curso y se ved.n las posibilidades de dividir al -

grupo en varios subgrupos ya sean en forma paralela o uno después de 
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otro. Para esta divtsiOn se pcxlrA.n tomar como criterios: el nQmero 

de candidatos, el nQmero de coordinadores, el local disponible, la -

ocupación de los candidatos, el horario de trabajo, etc. 

Se citará a las personas seleccionadas a una reuni6n para or

ganizar conjuntamente los detalles ope1·ativos como local y horario. 

Si en este momento todavía hay personas que desean hacer algQn cam• 

bio, es posible hacerlo para que realmente se comprometan a llevar a 

cabo el curso. 

~. 4 Pl.aneación del programa. -

Con la información obtenida del diagnóstico sobre las caracterf! 

ticas y necesidades del grupo, se definirán objetivos específicos, que 

por supuesto, se derivarán de los objetivos generales y particulares. 

Para el planeamiento del programa se seleccionari.n las unida

des o temas que respondan m4s a las necesidades detectadas; se in

cluira.n los temas centrales y los secundarios o subtemas. Se elegi

rlo las técnicas y los materiales auxiliares alternativos para el tra

tamiento de cada tema o subtema. 

Con todo esto, se elaborará con el responsable de la institución, 

un disefto provisional de la programación que se podrfa llevar a cabo. 
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Esto se realiza Qnicamente para tener un marco de referenda y para 

poder motivar al grupo y orientarlo en sus decisiones si resulta nec~ 

sario. 

Se podrá utilizar un cuadro de programad<>n con los siguientes 

elementos: 

Objetivos particulares, Objetivos específicos, Temas, Subtemas, 

Técnicas auxiliares, Material didActlco, Tiempo aproximado, Formas 

de evaluad6n (véase Anexo 2). 

As!mismo, se prepararán los materiales que se van a utilizar 

dentro del curso, como pizarrOn, pel!culas, rotafolio, diapositivas, 

retroproyector, etc. Se elaborarán algunas notas técnicas sobre los 

temas centrales para apoyar al grupo en caso necesario. Se recomien 

da que en cada tema se sugiera bibliografía bAsica o complementaria 

para motivar a los parddpantes a buscar informadOn fuera del grupo. 

Se elegirán las formas de evaluad6n y se fijarán objetivos de 

aprendizaje para cada unidad o tema. 

En esta etapa también se elaborarán las guías de observadOn, 

que incluirá un diario de campo, un protocolo de observadOn y un -

cuestionario para recoger lnformadOn sobre diferentes aspectos en el 
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desarrollo de cada sesiOn. 

La funciOn del observador consiste en poner atenciOn especial 

en la dinámica del grupo, pa:-a comentar después esto con el coordi

nador y comprobarlo con los mismos participantes. 

El observador deberá tener cierta capacitaciOn para poder cal! 

tar los aspectos de mayor interés, y saber utilizar los datos para ~ 

troalimentar al grupo (véase ejemplo de gufa de observaciOn Ane'lCo -

3). 

Es muy importante que quede claro que la programaciOn hecha 

en esta fase servir! Qnicamente como gufa, ya que el grupo es quien 

definir! su propia programaciOn. 

2. 5 Desarrollo del programa. -

En la primera sesiOn del curso, el coordinador dará una bre

ve e,cposiciOn introductoria, seftalando los objetivos generales, parti

culares y espec!ficos, para ubicar a las personas. E,cpondr4 los li

neamientos de la metodologfa participativa, estableciendo la diferen

cia con la enseflanza tradicional. Seftalar4 la importancia que tiene 

el trabajar en equipo: deberl quedar muy claro este punto para que -

los educandos-adultos sientan el compromiso de expresar sus intereses 
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y participar en su propio proceso de desarrollo. 

En esta primera sesiOn el coordinador definirá sus funciones -

como gufa. orientador o asesor del grupo; asímlsmo se podrt nombrar 

a moderadores rotatorios para que todos tengan la oportunidad de ex

perimentar esa funci6n y se sientan mls responsables del curso. 

Se explicará la forma de trabajo que llevarlo y se tomantn en 

cuenta todas las opiniones o comentarlos de los participantes. 

Otra funci6n del coordinador en esta etapa seri la de sei'lalar 

los recursos disponibles con los que podrAn contar, por ejemplo: no

tas técnicas, acceso a bibliotecas, posibilidad de invitar a especialis

tas en distintas· materias, etc. 

También se definirán conjuntamente las "reglas del juego", es 

decir, aspectos de organizaci6n interna como: puntualidad, pedir la -

palabra, etc. 

Si el grupo lo requiere, en esta primera fase se podrfln em

plear algunas técnicas de integraclOn como son: el juego de nombres, 

las trladas de encuentro, etc. 

Una vez roto el hielo, se p1oporclonarAn al grupo los result!!, 

dos analizados del diagn6stico. Con esto se pretende retroalimentar 
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al grupo con el fin de que tomen canclenda de 1o que e,cpresaroo. 

Este momento es muy importante porque muchas veces la persooa da 

una opiniOo sobre algo con derto miedo, por no saber si él es el t1ni 

co que piensa de esa manera: al oír loa comentarios de loe dernls -

compafteros, tendrt la oportunidad de comparar y/ o reafirmar sus 

propias opiniones. 

Esta retroallmentaciOn servirá como modvaclOn, donde los P8! 

tidpantes podrln discutir, aclarar o modificar cualquier aspecto del -

cliagnOstico. 

Partiendo del diagn{Jstico, se preguntant al grupo sus es¡,ecta

identi:flcando así una serie de intere-

~ problemas y necesidades. 

81 papel del coordlnador es simplemente el de ayudar a los -

partidpantes a fdendflcar sus intereses. 

En este momento de libre expresiOn, se enlistartn los temas -

que surjan y se verá la :frecuencia de loe mismos, para detectar las 

Areas de interés comOn. Es así como se comienza a elaborar la ~ 

gramadOn, tratando de responsabilizar lo mAs posible al grupo mis

mo. 
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El coordinador trabajará con los participantes en la organiza

ciOn secuencial de los temas, incluyendo la mayor parte de los inte

reses del f~po. 

Conjuntamente se seleccionar4n las actividades significativas -

para el tratamiento de cada tema; el coordinador podr4 sugerir o PI! 

sentar varias alternativas sobre posibles técnicas, seftalando los pros 

y contras de cada una, y de este modo el grupo tenga más elementos 

para decidir. Se presentarán los recursos materiales disponibles -

para desarrollar estas actividades. 

Habr4 que e'(l)licarle al grupo 1a funciOn que cumplen las eva

luaciones, dando mayor énfasis a las autoevaluaciones, ya que ellos -

son los Onicos que pueden valorar lo que han aprendido. Se determi 

nari.n entonces las formas de evaluar y los distintos momentos para 

hacerlo; se incluiri.n aquí las co-evaluaciones orales, donde el grupo 

entero e,cpresa su sentir y su proceso dentro del curso. 

Se distribuirá el contenido en el tiempo, considerando la fled 

bilidad en su tratamiento. 

Dado que para la mayoría de los participantes, ésta será su -

primera experiencia trabajando en un grupo educativo, se sentirán -

tensos o ansiosos porque no poseen suficientes conocimientos. 



149. 

Generalmente piensan que asistir a un curso significa pasivamente I'! 

dbir un caudal de informaciOo y en el momento que se le deja la r8!_ 

ponsahllidad de su progreso y desarrollo personal, sienten que no po

drAn con el curso. 

La tensiOn que e'Ciste. se revela en el ambiente y puede crecer 

cada vez mAs; el coordinador podrl identificar y vertaUzar esa ten

siOn, para que así, reconocléndola, traten de superarla. 

Se podrA emplear una técnica de refleldOn, por ejemplo, sobre 

el coocepco de sí mismo, donde 1a persona haga un recorrido sobre -

los hechos importantes de su vida, y dedudr de ahí que todas las pe! 

sanas somos lo que somos porque hemos recibido educaciOn de todo el 

ambiente que nos rodea y que por lo tanto, cada persona es capaz de 

aportar sus valiosas e,cperienclas al grupo. 

St los partidpantes han captado claramente su funciOn dentro -

del gropo, podrAn contribuir con muchas ideas. 

Durante todo el desarrollo del curso se tratar4 de apegarse lo 

mú posible a 1a p1ogramaci6n elaborada por ellos mismo y el coor

dinador tendrA que promOV'er la partidpaciOn de los educandos -adultos, 

pt opordendo técnicas que contribuyan al desarrollo de los temas de -

esmdio (téase en cuanto a las téalicas auxiliares p4g. ) . 
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En ocasiones sucederá que el grupo esté discutiendo algQn pr!!, 

blema y se quede todo en un nivel de opiniOn. El éoordinador debe

rá estimular al grupo para que acuda a fuentes bibliogrA:ficas, consl!!, 

te a especialistas, investigue en su comunidad, utilice censos u otro 

tipo de datos. 

Para afirmar lo aprendido, se realizar4n ejercicios de repaso, 

exposiciones por parte de los miembros del grupo; trabajos en equipo, 

preguntas sobre un tema entre los mismos participantes, etc. Tam

bién se afirma presentando materiales did4ctlcos como pellculas, ~ 

:ficas, esquemas y llminas en general. 

Si realmente el educando ha explorado acerca de sus necesida

des y ha reflexionado sobre su condiciOn y sus posibilidades de cam

bio, sem capaz de cambiar sus percepciones sobre su comportamie!!. 

to dentro de la comunidad, cambiando sus conceptos, y esto traerá -

consigo un cambio de comportamiento, que no es otra cosa sino el -

" aprender a ser". 

2. 6 EvaluaciOn del programa. -

La evaluaciOn se lleva a cabo durante todo el curso, es decir, 

abarcando el planeamiento, el desarrollo y el seguimiento. 
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Tcxlas las formas de evaluacl.On seleccionadas, se pondr4n en 

práctica durante cada sesiOn, recogiendo as! información para retro

alimentar al grupo permanentemente. (véase Anexo 4). 

Se tomarAn en cuenta todas las evaluaciones aplicadas: 

Las autoevaluaciones. 

Las evaluaciones de desarrollo de sesiOn. 

Las evaluaciones de aprendizaje. 

Las coevaluaciaaes. 

La observaciOn. 

Las evaluaciones se encaminar4n a comprobar el cumplimiento 

de los objetivos generales, asr tendremos: 

El grado en que la metodología: 

Incremento en los educandos -adultos la confianza en su propio 

aprendizaje. 

Fomento en los educandos -adultos a participar en las decisio

nes de su proceso educativo. 

Fomento en los educandos-adultos el bAbl.to de la reflexiOn -

crítica sobre él mismo y su medio. 
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Fomento en los educandos-adultos la actinid creativa ante su -

propia formaciOn. 

Desarrollo en los educandos-adultos la capacidad de comunicar

se dentro del grupo. 

Desarrollo en los educandos-adultos la capacidad de organizar y 

manejar su propia informaciOn. 

Desarrollo en los educandos-adultos la capacidad para recurrir 

a fuentes de informaciOn. 

Desarrollo en los educandos-adultos la capacidad de evaluar su 

propio aprendizaje. 

De la misma manera se evaluaran los objetivos particulares y 

los específicos. Los objetivos de aprendizaje se evaluaran seg(in los 

propuestos en cada unidad o tema tratado. 

Se codificaré y analizarA tcxla la informaciOn, obteniendo, entre 

otras, las siguientes conclusiones: 

El tipo de tem4tica que interesa a ese grupo coo carac

terísticas determinadas. 

El tipo de técnicas que respoodieron mejor para el - -
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tratamiento de cada tema. 

El tipo de técnicas que propldaron una mayor partidpa

ciOn de los miembros del grupo. 

Bl tipo de materiales que se adecuaron m4s a las necea_! 

dades del grupo. 

La posibilidad que tuvo el grupo para acudir a fuentes -

de informaciOn. 

El ana.Usis de todas las evaluaciones se tomarAn para verifl -

car y/o modificar el disei'lo de programadOn provisional, sirviendo -

asr de base para futuros cursos con grupos similares. 

Se realizarAn actividades de seguimiento ya sea realizando -

evaluaciones periOdicas o realizando cursos cortos para actualizar o 

profundizar sobre algQn tema. El sentido de este seguimiento es el 

de comprobar a mediano y largo plazo, los efectos del curso. Ade 

más, el seguimiento también nos da elementos para verificar y/o m~ 

dificar los programas elaborados. 



CONCLUSIONES 

Después de haber presentado un concepto de la nueva educadOn 

y los prtndpios que se derivan de éste, de mostrar las característi

cas del adulto como sujeto de su propia educaciOn y haber tomado al-

gunas referencias sobre la educadOn de adultos en México. Y tOffi8!!. 

do como base la naturaleza del aprendizaje del educando-adulto y los 

factores que influyen en él, la importanda de trabajar con el adulto 

empleando una metcxlología que responda a sus intereses y necesida

des, y de proponer la Metodología Participativa como una alternativa 

para responder a los objetivos de la nueva educadOn y de la educa

dOn de adultos en particular, concluyo que: 

l. Dado que la educadOo escolarizada no puede cubrir las exige!!. 

das educativas de tcxlo el país, es necesario buscar alternativas 

para p1esentarle al adulto marginado. 

2. La educadOn en su sentido amplio se entiende como el proce

so dinámico y permanente, que resulta de la realidad del individuo -

consigo mismo, con otras personas y con su medio. 

3. El hombre es sujeto de su propia educadOn y por tanto es ca-

paz de desarrollar sus facultades hada su realizadOn personal. 
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4. La educaciOn intencional pretende proponer los elementos n~ 

sarios para que la persona desarrolle integralmente todas sus :facult!, 

des y de esta manera sea capaz de participar dentro de su realidad -

cambiante, para su transformaciOn. 

5. La nueva educaciOn ·Y por tanto también la educaciOn de adultos, 

debe contemplar los siguientes principios: educaciOn permanente, edu 

caciOn integral, educaciOn para el cambio y educaciOn funcional. 

6. La educaciOn del adulto reclama una metodología que: parta de 

la realidad, dé car4cter pr4ctico a lo que se aprende, sea activa y -

din4mica, motive al di41ogo y a la cliscusiOn. y coloque al adulto en -

una posiciOn de cuestionamiento y cñtica. 

7. La Metodologfa Participativa propuesta cumple con los princi

pios de la nueva educaciOn. con las caracteñsticas del aprendizaje -

del adulto y con las orientaciones metodolOgicas mencionadas. 

8. La Metodología Participativa propuesta para la educaciOn coo -

adultos, implica un cambio en la concepción educativa, incluyendo los 

contenidos, las formas de evaluaciOn y las funciones del coordinador. 

9. La Metodología Participativa considera que la persona tiene 1a 

capacidad de conocerse, de identificar y definir sus necesidades y --
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expectativas, y buscar soludones a sus problemas. 

10. La Metodología Partidpativa fomenta en el educando-adulto la 

capaddad de autoconodmiento, autoaceptadOn y autosuperadOn. 

11. Con la Metodología Partidpativa no se pretende tanto transmi

tir información, sino propordonar elementos para que la persona re

flexione, organice, maneje y utilice ésta para su superadOn personal. 

12. La participaciOn de los miembros del grupo desde la planeadOn 

de su propio proceso educativo, aumeqta la responsabilidad del eduC8!!_ 

do y por tanto asegura su éxito. 

13. En la Metodología Participativa, el grupo es quien debe evaluar 

su propio proceso educativo, en las formas y momentos mendonados. 

ProyecdOn al futuro. El tema de la educadOn del adulto y -

concretamente el de su metodología, estl comenzando a adquirir im

portancia y abre un amplio campo de acdOn para la Pedagogía, prin

cipalmente en dos niveles: 

Por una parte, la Metodología Partidpativa planteada a lo lar

go de este traba jo presenta un reto y una invitadOn para llevar a -

cabo w1 programa de educadOn con adultos, ya que la metodología -

propuesta cobrara. validez en la medida en que se compruebe en la -
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realidad, aplicándola a empresas y flbricas (¡xlbllcas y privadas) a or• 

ganizaciones, grupos y cormmidades. De esta manera se podr4n re

troallmentar los programas y reelaborarlos basados en las necesida

des reales del adulto. 

Por otra parte, los lineamientos expuestos constituyen en sr -

una base para futuros estudios, reflexiones y profundizaciones sobre 

aspectos relacionados con: el proceso de aprendizaje del adulto, los 

objetivos del dominio afectivo y su evaluaciOo., el desarrollo de nue

vas técnicas didActicas aplicables al adulto-educando, la capacitaciOn 

de los coordinadores de los grupos, la investigación sobre la resis

tencia al cambio de los adultos, la elaboraciOn de materiales didActi

cos, la elaboraciOn de nuevas formas para evaluar el aprendizaje, la 

utilizaciOn de los distintos medios de comunicaciOn masiva dirigida al 

adulto. etc. 
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ANEXO 1 

Etapas de realizadOn. Esquema 
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ANEXO 2 

Cuadro de programadOn previa 



OJADRO DE PROGRAMACION PREVIA 

Temu Subtemaa 
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~NEXO 3 

Gura de obaervaci6n 



GUIA DE OBSERVACION 

Da.tos generales. 

Fecha Clave ----------- -----------
No. partidpames inscritos No. participantes asistentes ----
Hora de ini.do Hora final ---------
Nombre observador -------------------
Nombre coordinador ------------------
Observaciones antes de inidar la sesiOn. 

Clima o ambiente del grupo: tipo de comentarios, pI4ticas o -

bromas de los participantes. 

Personas que sobresalen en el grupo. Diferentes papeles que 

juegan las personas. 

Forma como se inicia 1a sesiOn.. 

Observaciones en el desarrollo de la sesión. 

De:finid6o de objetivos: 

Forma como se definieron los objetivos de sesi6n (quién y cO-

mo). 



Forma como se definieron los objetivos de tema. 

Tratamiento del tema: 

Factores que influyeron en la elecciOn del tema. 

Forma como se inido el tema. 
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Forma como se trabajo el tema (por medio de conodmientos, -

experiencias, opiniones inquietudes). 

Nivel en que se ~baj6 el tema (conocimiento, comprensiOo, -

aplicadOn, análisis, sintesis, evaluadOn). 

grupo. 

vos. 

Temas o comentarios que obstaculizaron la partidpadOn. del -

Puntos que se derivaron del tema central. 

Puntos que desviaron el tema central. 

Grado en que respondiO el tema al cumplimiento de los objeti-

PartidpadOn: 

Personas que intervienen. 

Frecuencia. con que interviene cada persona. 

Contenido de la intervendOn.. 

~dad y pertilleacia (a quien se dirige al bular; a quién 

interrumple, después de quién habla). 

Tipo de intervendOn (para aclarar, sugerir un tema, plantear 
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un problema, aportar conocimientos, ejemplificando). 

Actitud ante el coordinador, ante el grupo, ante el tema y ante 

las técnicas. 

tes. 

Técnicas: 

Técnicas utilizadas en la sesiOn 

Técnicas que propiciaron la partidpadOn. 

Técnicas que facilitaron la comprensi6n del tema. 

AdecuadOn a las necesidades del grupo. 

Correspondencia con los objetivos planteados. 

PreparadOn de las técnicas. 

OiradOn de las técnicas. 

Coordinador. 

Forma· de guiar al grupo hada el cumplimiento de los objetivos. 

Actitud ante el tema y ante las intervenciones de los participa!!, 

Utilización de las técnicas grupales. 

Expositor: 

Actitud hacia el tema. 

UtilizaciOn de las técnicas. 

UtilizadOn del material auxiliar. 

Tipo de exposición. 

Forma como concluyo el tema. 



Forma como evalu6 el tema. 

Fuentes de 1nformacl6n a las que recurr16 el grupo. 

Material: 

Material auxiliar utilizado. 

Adecuacl6n ál nivel del grupo. 

Influencia del material para la comprensión del tema. 

Preparaci6n del material. 

Evaluaci6rr. 

170. 

Tipo de evaluaci6n realizada: sobre el tema, sobre el desa

rrollo de la sesi6n, sobre la particlpaclOn. 

Reacción del grupo ante la evaluaci6n. 

Grado en que se cumplieron los objetivos. 

Observaciones al finalizar la sesi6o. 

Forma como se concluyo la sesi6n. 

Actitud de los participantes al finalizar. 

Clima o ambiente del grupo: tipo de comentarios, pláticas o 

comentarios de panicipantes. 



,ANEXO 4 

Formas de evaluadOn. 
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Evaluad6n Inicial 

Nombre Clave ------------- -------
Fe ch a -------------
Instrucciones. 

Escriba su nombre y la fecha en las lrneas correspondientes. 

Lea con cuidado cada una de las pregunta.s. 

Marque con una cruz (x) la opd.On que corresponda, señalando 
el por qué de su selecci6n. 

01. ¿ComprendiO usted cuáles son los objetivos que se pretenden -
alcanzar durante el curso?. 

01.1 sr ¿Cuáles? Describa.los. 

01.2 no ¿Por qué? 

02. ¿ComprendiO usted cuál ser! el sistema· de trabajo durante el 
curso?. 

02. 1 sf ¿ Cuál? Describa.lo. 
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02. 2 no ¿Por rpé? 

03. ¿Está usted de acuerdo con el sistema de trabajo que se se
guira?. 

03.1 sf ¿Por rpé? 

03. 2 no ¿Por c,Jé? 

04. ¿ComprendiO cu41 ser4 su fundOn dentro del grupo? 

04.1 SÍ ¿Cual? DescrfbaJa. 

04. 2 no ¿Por c-pé? 

05. ¿Se definieron 1os temas que se tratar&n en e_l curso? 

05.1 sr ¿Oi41es? Describa. 
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05. 2 no ¿Por cpé? 

06. La selecciOo de temas la hizo: 

06. 1 el coordinador. 

06. 2 un miembro del grupo. 

06. 3 algunos miembros del grupo. 

06. 4 todo el grupo. 

06. 5 el coordinador y el grupo. 

fJl. La cocmlinaciOn del grupo fue: 

(JJ. l muy hiena ¿Por qué? 

(JJ.2 buena ¿Por c,Jé? 

07.3 regular ¿Por cpé? 

(JJ.4 defldente ¿Por qué? 
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08. Describa usted la fundOn que cumpliO el coordinador. 

09. A su juido el trabajo del grupo fue: 

09. 1 muy bueno ¿Por qué? 

09.2 bueno ¿Por qué? 

09.3 regular ·¿Por qué? 

09.4 deficiente ¿Por qué? 

10. 

10.1 muy bien ¿Por qué? 

10.2 bien ¿Por qué? 

10.3 regular ¿Por qué? 

10.4 mal ¿Por qué? 



176 

11. ¿Considera usted que este grupo podrl trabajar bien durante -
el curso?. 

11.1 sr ¿Por qué? 

11.2 ao ¿Por qué? 

Hubo momentos durante la sesi6n que: 

12. quizo dedr algo y no lo dijo 

12.1 sr ¿~or qué? 

12.2 no ¿Por qué? 

13. se sintiO muy incomodo. 

13. 1 sr ¿Por qué? 

13.2 no ¿Por qué? 

14. No comprendiO lo que se deda? 

14.1 sr ¿Por qué? 

14.2 no ¿Por qué? 
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15. No estaba de acuerdo con lo que se decfa? 

15.1 sr ¿Por qué? 

15. 2 no ¿Por qué? 

16. Otro, explique: 

17. ¿Usted logro lo que esperaba en esta sesiOn? 

17 .1 sr ¿Por qué? 

17. 2 no ¿Por rpé? 

18. ¿Tiene usted alguna sugerencia para el desarrollo del curso? 
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EV ALUACION DEL DESARROLLO DE SESION 

FECHA CLAVE -------- -------
Esta evaluación consta de dos partes. La primera pretende 

conocer c6mo califica usted el desarrolllo de la sesión y recoger 

sus sugerencias con el fin de corregir las faltas. La segunda 

parte, busca saber cómo se sintió usted durante la sesión y si 

los temas tratados respondieron a sus expectativas. 

Primera parte. 

Instrucciones. 

- Lea la primera columna que presenta el aspecto que se 

·va a evaluar. 

- Marque con una cruz (X) la calificación que responda me

jor al aspecto evaluado. Las claves de las columnas significan: 

MB Muy Bien Cuando no se encuentra 
ninguna falta en ese aspecto. 

B Bien Cuando se encuentra una peque-
ña falta. 

R Regular Cuando se encuentran varias 
faltas en algún aspecto. 

M Malo Cuando se encuentra. mal todo 
el aspecto. 
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- Marque con una cruz (X) la sugerencia que considere que 

mejorara el aspecto evaluado. Si su sugerencia no aparece en 

la lista, escribala en el rengl6n de "otros" y explique. 



la. Columna 
ASPEC10 

' 01. - Los objetivos de los tenias que 
se trataron fueron definidos. 

02. • El tratamiento de los temas 
fue: 

2a. Columna 
C ALIFICACION 

MB B R M 

3a. Columna 
SUCER ENCIAS 

01. l Que se tome más en cuenta la opinión del grupo 
--para definir los objetivos • 

01. 2 __ Que los objetivos estén más al alcance del grupo. 

01. 3 __ Que se definan más claramente los objetivos. 

01. 4 __ Otros. Explique 

02.l Que sea más interesante el tema. --
Q ue se explique con mayor. 

02.2 Extensión 

02.3 Claridad --
02.4 Profundidad --
02.5 __ Que se trate de otra forma. Explique 

02. 6 __ Otros. Explique 

... 
i 



la. Columna 
ASPBCTO 

03. - Las tkntcas educativas utilizadas en 
la aesidn fueron. 

04. - El material que ae les proporcionó 
fue: 

2a, Columna 
CALIFICACION 

MB B R M 

Sa, Columna 
SUGBR BNCIAS 

03, l Que ayude al cumplimiento de los objetivos 
--del tema. 

03. 2 __ Que se apliquen en forma más organizada, 

03. 3 __ Que se apliquen en forma más dirulmtca, 

03. 4 __ Que se dtll mayor oportunidad para participar. 

03,.5 __ Otroa, Explique 

04. l __ Que sean mala comprensibles 

04,2 Que se uttlice un lenguaje más claro --
04, 3 __ Que sugieran bibliografía sobre el tema 

04. 4 __ Que ae reparran con anterioridad 

04. 5 __ Otros. Explique 

, 

... 
~ 



la. Columna 
ASPECID 

2a. Columna 
CALIFICACION 

MB B R M 

OS. - E I material gráfico (esquemas, gráficas 
cuadros, resumen) presentado en la 
sesión fue: 

06. - El material audiovisual (películas, dia-
positivas) presentado en la sesión fue: 

07. - La forma en que el grupo partlclpd fue: 

3a. Columna 
SUGERENCIAS 

05.1 __ Quesean más grandes 

05.2 Que den claridad al tema 

OS. 3 __ Que respondan al tei:na tratado 

OS. 4 ___ Que sean más comprensibles 

05.5 __ Otros. Explique 

06.1 __ Que respondan al tema tratado 

06. 2 __ Que se haga una expUcacicSn de ellas 

06. 3 __ Que no sean demasiado largas 

06.4 __ 0tros. Explique 

07. 1 _ Que se d6 oportunidad de participar a todo el wupc 

Que el coordinador tome: ... 
~ 

07. 2 __ Menos la palabra 

07. 3 __ Más la palabra 



la. Columna 
'ASPECTO 

08. - La labor desempei'lada por el Coorgj 
nador de la sesiOo fue: 

2a. Columna 
CALIFICACION 

MB 8 R M 

C11. 4 

0'1.5 

0'1.6 

0'1.7 

C11. 8 

C11. 9 

08.1 

08.2 

08.3 

08.4 

08,5 

3a. Columna 
5U0BRENCIAS 

Que no so permitan intervenciones muy largas. 

Que se eviten pl4t1cas mientras se realiza el -
trabajo. 

Que haya orden al. hablar. 

Que se utilicen m4s tlcntoa• de part1alpaal6n -
grupal. 

Que ae pida la colaboraalOo de la ¡ente que no 
part1c1J)I'. 

0tl'08. Explique 

Que oriente al grupo i-ra cumplir objetivos -
de sea10o y de tema. 

Que prepare m4s a fondo: 

Las exposiciones 

Las técnicas 

El material ... 
Las evaluaciones e 



la. Columna 
l,SPBCTO 

2a. Columna 
CALIFICAClON 

MB 8 

-

R M 

- .. OP~~ 

08.6 

08.7 

08.8 

08.9 

08.10 

08.11 

08.12 

08.13 

08.14 

08.15 

08.16 

08.17 

. 

3a. Columna 
SUGERENC1AS 

Que se exprese con mayor: 

Claridad 

Fluidez 

Orden 

Que centre el contenido hacia el cumpllmie9. 
to de los objetivoa 

Que .. que conclualonea al tlnal de la seslOli 

Que promueva la pan:lclpaclOli 

Que au¡tera blbliopatra referente al tema --
tratado 

Que atienda a las dudaa 

Que escuche laa auprenclaa que se le ha-
cen 

Que al Inicio de la 8Nl6n haga una afntesla 
de la anterior. 

Que proponp temu para la ai¡ulente aeslOli 

Otnia. Bxplique 

i 



la. Columna 
,ASPBCTO 

09. Bn general la or¡anizact6o de la aea16o 
fue: 

2a, Columna 
..cALIFICACION 

MB B R t.A 

09.1 

09.2 

09.3 

09.4 

09.15 

09.6 

09,7 

Sa. Columna 
SUOBRBNCIAS 

Que se emplee.e la aea16o a dempo, 

Que .. termine la au16n a t&-.mpo 

Que tenga preparado el material que ae va 
a udllzar 

Que •• cumplan laa normas Ntableotdas 

Que ao aumente la duract6o de la sea!On 

Que ae limite la dur11"'6n de la ses16o 

Otros. Bxplic¡ue 

... 
m 



Segunda Parte. 

Instrucciones. 

- Lea con cuidado cada una de las preguntas • 
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- Marque con uria cruz (X) la opción que corresponda, seña-

lando el por qué de su selección. 

01.l ¿Cómo se sintió Ud. como integrante del grupo? 

01.2 

01. 3 

01.4 

01. l ( ) Muy bien ¿Por qué? -----

( ) Bien 

( ) Regular 

( ) Mal 

Hubo momentos durante la sesión que: 

02. Quizo decir algo y no lo dijo 

¿Por qué? ____ _ 

¿Por qué? ----

¿ Por qué? ___ _ 

02. l ( ) Si 02.2 ( ) No ¿Porqué? ___ _ 

O. 3 Se sintió muy incómodo 

03.1 ( )Si 03.2 ( ) No. ¿ P<r qué? ___ _ 
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O. 4 No comprendió lo que se decra 

04.1 ( )Si 04. 2( )No ¿Por qué? ----

05 No estaba de acuerdo con lo que se decía 

05.1 ( )Si n5.2 ( )No ¿Por qué? ___ _ 

O. 6 ¿Logró usted lo que esperaba en la sesi6o de hoy? 

06.1 ( )Si 06. 2( ) No Describa ----

O. 7 Escriba en arden de importancia los cernas tratados 

durante la sesidn de hoy •. 

1 6 ---------- --------
2 7 ----------
3 8 ---------- --------
4 9 ---------- --------
5 10 --------

O. 8 ¿ C.ambió usted alguna de las opiniones que tenra acerca 

de los temas tratados en el día? 

08.l ( )Si 08.2 ( ) No 
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O. 9 Describa en qué aspectos cambió usted de oplniál y 

¿ par qué? ---------------

0.10 Qué sugiere Ud. plra tratar 1enas en otros cursos. 
Describa. ------------------
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EV ALUACION FINAL 

FECHA CLAVE ---------
El sentido de esta evaluacidn es la de rec~ilar la impresidn 

que en general produjo en usted este pequeño curso de educación 

y así poder mejorar los que se realicen posteriormente. 

Instrucciones. 

- Lea con cuidado cada una de las preguntas 

- Marque con una cruz (X) la respuesta correcta 

- Amplie su respuesta mencionando el por qué de la misma 

en una forma clara. 

01. ¿Considera Ud. que se cumplieron los objetivos del 

curso? 

01.1 ( ) Si 01.2 ( ) No ¿Porqué? ---

02. ¿ Se cumplió el temario establecido? 

02.1 ( ) Sr se cumplió 02. 2 ( ) Se cumplió parcialmente 

02. 3 ( ) No. se cumplió ¿ Por qué._?_. ________ _ 
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03. ¿ Cuáles temas le hubiera gustado profundizar? 

Describa 

04. ¿Cuttles temas cree Ud. que se pcxlrían suprimir? 

Describa 

05. ¿Cuáles temas cree Ud. que se pcxlñan incluir para aplicarlos 

dentro de su comunidad? • 

Describa 

06. ¿Para qué piensa Ud. que le va a servir este curso? 

Describa --------------------

07. ¿ Cuáles sugerencias nos puede hacer para próximos cursos? 

Describa --------------------
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