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La educaci6n de adultos ha significado en las últimas décadas 
una gran preocupación para los especialistas en el terreno: 
la necesidad de implementar una metologfa que le fuera propia 
en vez de seguir utilizando las técnicas empleadas para la e
d~caci6n infantil y la creciente demanda de alfabetizaci6n de 
una considerable parte de la humanidad ( actualmente 800 mi -
11ones de analfabetas ), han provocado una considerable in -
quietud y una fuerte polémica al respecto de cual sería la me 
jor forma de llevarla a cabo: aunado a esto, y como producto
ele -1 a m a q u ini z a c ion d e q u e he m o s ~ siclo o b re to a ~ p a r t i r d e 1 a -
revolución industrial, nos encontramos con el requerimiento -
insoslayable de capacitar y adiestrar a la mano de obra que -
sostiene a nuestra sociedad y estos actos vuelven~ caer den
tro del terreno de la educación de adultos. 

Dentro de los trabajos que se nan realizado al respecto, nos
encontramos con distintos enfoques y con diferentes corrien -
tes que los orientan¡ se polemiza desde el empleo del término 
Andragogía para designar a la educación de adultos diferenci
ándola de la Pedagogfa, hasta la forma que debe asumir la re
lación educador-educando dentro del proceso educativo. 

El presente trabajo pretende aportar al desarrollo de esta -
nueva disciplina algunos elementos en cuanto a alternativas -
metodológicas se refiere .. 

Empieza haciendo una revisi6n de lo que ha sido la educación
ª través de la historia y la forma en que ha sido determinada 
por el tipo de relaciones sociales imperantes en un momento -
dado . 

En la segunda parte se presentan algunas definiciones de la~ 
ducación de adultos o Andragogía y las definiciones que dentro 
de su terreno ha habido a nivel mundial en primera instancia
Y en el caso concreto de México en segunda. 

En seguida se abordan los diferentes enfoques que se han te-
nido de esta disciplina y surgido dentro de ella; se exponen
también los supuestos fundamentales de las distintas corrien
tes que la han orientado y los trabajos más relevantes dentro -
de ellas mencionando también a algunos de los principales re
presentantes de las mismas . Se explican enseguida algunas de 
las características principales del adulto, los prop6sitos y
los principios psicológicos que orientan a la educación de a
dultos. 

El trabajo continúa presentando algunas proposiciones para la 
formulaci6n de un modelo metodológico de trabajo educativo 
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con adultos y se detallan ciertas ténicas didácticas para ser
utilizadas con ellos, surgida de la psicolog,a clínica y arnpli~ 
mente manejadas dentro de la dinámica de grupos. 

Para finalizar el trabajo se presenta una historia de caso que 
ilustra la forma en que puede aplicarse el modelo metodológico 
propuesto a actividades concretas de capacitación y que actual 
mente es empleado: en el Centro Nacional de Productividad den 

_t~~-9~_S!J Programa _de __ Comunicaci6n_Sociªl ~ll ~l_M~cl_iQ_ _R_u_ra_L--;_ __ 

Como una Gltima parte se presentan algunas conclusiones surgi
das a partir de la revisi6n de los materiales que dieron vida-
a este trabajo . 

Deseo agradecer muy especialmente al Dr. Nelso Severino Mauna
coordinador del Programa de Comunicación Social en el Medio -
Rural de CENAPRO por haber aportado sus valiosos conocimientos 
en este dificil terreno de la educaci6n de adultos y haber apo 
yado en forma significativa la realización de este trabajo. -



RELACIONES ENTRE EDUCACION 

Y SOCIEDAD. 



2.1. ALGUNOS COMENTARIOS SOBRE LOS TERMINOS EDUCACION Y SO 
CIEDAD. 
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Para empezar podemos considerar a la educación como un 
proceso que resulta inherente a todas las culturas y -
que se caracteriza principalmente por la transmisi6n -
de pautas de conducta, valores y costumbres, sobre to
do de una generación adulta a otras más j6venes, con -
el fin de salvaguardar sus recursos, tanto de subsis -
tencia como deconvivencia social. As,-vTs~ta. 1aeduca 
ci6n puede ser considerada como cultura II socializadarr 
sin embargo, este intento de definici6n no seílala los
objetivos que persigue 6 que al menos han sido los más 
evidentes a través de la historia y que son, en térmi
nos generales: 

a ) La adaptaci6n de las nuevas generaciones a las -
pautas socio-culturales ya existentes e imperan
tes en el núcleo al cual pertenece. 

b La reproducción de los cuadros dirigentes de cada 
grupo. 

c ) La formaci6n y reproducción d0 lns cuadros de tra 
bajadores y productores de los bienes primarios
que la sociedad requiere y 

d La formación de trabajadores especializados en -
diferentes disciplinas y oficios necesarios para 
dicho grupo social, ( la mano de obra calificada, 
los técnicos e incluso algunos trabajadores in -
telectuales ) . 

e ) La transmisión, reproducción y fortalecimiento -
de la ideología que caracteriza y sostiene a ca
da sociedad es otro objetivo que, aunque no en -
forma explícita, es tambi~n contemplado y conse
guido mediante la educaci6n. 

Obviamente se ha olvidado dentro de este marco -
de referencia que la educación también debería -
de propiciar en los individuos que participan -
de ella, la inquietud por transformar su reali -
dad ( a modo de lograr un mayor beneficio social 
y no tan sólo, y como según dijimos anteriormen
te, de poder adaptarse a ella. No obstante, de -
bemos tomar en cuenta para explicar este fenóme
no que la educación es uno de los principales 
instrumentos utilizados a través de las diferen-



tes instituciones sociales. para. una vez lograda -
la transmisión ·dP la ideología imperante. promover-
1 a µ e r m a IH' n c il1 en e ·1 p o de r d P l a e l a s t' q u t' l o d t' U• 11 
ta y a la cual sirve. 

Por lo que respecta al término sociedad, debemos -
partir, para poderle comprender mejor, del hecho -
innegable de que II el hombre, unidad constitutiva -
de ella, es un ser histórico ya sea que se le trate 
en lo individual o en lo social y que no existe en-

6 

-é i- - ffa-d a~q-1:re- n-o--h-aya- -s-i-dff ·-pro-d-1:rc-to- d-e-1-a- 1-n-t-eT-a-cc+ó-n
d e los·individuos, de los grupos y de las clases a-
lo largo de la evolución de la humanidad 11 

( Lefe -
vre, 1966 ) . 

Otra consideración importante que se debe hacer es
que al igual que los individuos no tienen realidad
fuera de la sociedad y existen gracias a ella, así
también ésta existe gracias a los individuos, crean 
do entre ambos relac~ones que están determinadas -~ 
por el carácter histórico-social de una sociedad en 
particular . ( Lombarcti. 1973 ). Esta sociedad ade
más perteneced una determinada situ/\ción rconómico 
social u todo ésto significa que una srjciedad no es
un ente aislado que aparece de pronto y desvincula
do de una trayectoria histórica, como tampoco puede 
resultar ajena al tipo de relaciones econ6mico-poli 
ticas prevalecientes en el sistema al cual pertene
ce y que las caracteristicas que presentan dichas -
relaciones serán diferentes a su vez, según se pre
senten en una época ó en otra ó un uno u otro tipo
de sociedad especifico ( feudal, comunista, capita
lista, etc. ) 

Como una primera conclusión diremos que el indivi -
duo no puede independizarse de la sociedad, pero -
tampoco debe sometérsele sin más, sino por el con-
trario desarrollarse gracias a y dentro de ella. -
siempre y cuando hablemos de una sociedad humaniza
da y justa ( Lombardi, 1973 ) , y para ello es que -
deberia servir la educación. 

A este respecto decia Marx: 
11 La teoria materialista de que los 

hombres son producto de las cir -
cunstancias y de la educación, y
de que, por tanto, los hombres -
modificados son producto decir -
cunstancias distintas y de una e
ducación modificada, olvida que -
son los hombres, precisamente, --



los que hacen que cambien las -
circunstancias y que el propio
educador necesita ser educado". 
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Tesis sobre Feuerbach C. Marx ) 

2.2. RELACION ENTRE FORMAS DE EDUCACION Y TIPOS DE
SOCIEDAD A TRAVES DE LA HISTORIA. 

Se ha dicho ya que la educaci6n es la infraes
tructura principal que sostiene y resguarda -
las relaciones que se establecen al interior -
de toda sociedad, y si a esto le agregamos que 
11 cada tipo de sociedad en la historia ( anti
gua feudal, bur~1uesa, etc. ) no es más que un
conjunto de relaciones de producción que repre 
senta un grado especial de desarrollo en la -~ 
historia de la humanidad 11

, según sostenía 
Marx en su obra Trabajo asalariado y capital • 
podremos observar entonces que la educaci6n ha 
ido variando conforme a los cambios soci~les -
que ha experimentado la humanidad y para ello
revisaremos brevemente dicho desarrollo . 

Se considera como origen de todos los pueblos
al comunismo primitivo, conocido tambi~n como
comunismo de tribu, éste se caracterizaba por
ser un grupo pequeño cuyos miembros compartían 
vínculos sanguíneos y eran individuos libres -
con igual~s derechos; la tierra que trabajaban 
constitu1a una propiedad coman al igual que la 
producción, la distribución y el consumo. 

Al empezarse a realizar diferentes tareas se ~ 
gún el grado de dificultad de las mismas y las 
diferencias, que no desigualdades, entre los -
dos sexos, se iniciaba la división del traba 
jo . 

El sistema de enseñanza que regia en esta sacie 
dad, sin ninguna base teórica por supuestq, con 
sistia en una enseñanza para la vida por medi~
de la vida, como una función espontánea de la -
sociedad igual que lo eran la adquisici6n del -
lenguaje 6 de la moral prevaleciente; al niño -
y al joven les bastaba imitar y participar en -
las tareas conocidas por los mayores para irlas 
aprendiendo y dominando. 



Por ser esta forma de organización una sociedad 
sin clases, los fines que perseguía su educaci~ 
ón provenian de intereses comunes de sus miem -
bros, eran compartidos por todos y todos se be
neficiaban en forma integral y espontanea; el -
proceso educativo era único. 

H 

Una vez iniciada la división del trabajo y empe 
zando a aparecer los esclavos, como consecuencTa 
de la guerra entre las diferentes tribus, sur -
gen también 13 diferencia entre los intereses -
; la d~sigualdad económica entre las dos princl 
pales clases existentes ahora: los administrado 
res ( primeros explotadores ) y los ejecutores 
( primeros explotados ) . 

Esta aparición de las clases sociales trajo tam 
bién como consecuencia la desigualdad en las e~ 
ducaciones ~ue se requería recibir . Las famili 
as más privilegiadas organizaban y distribuían
ahora, y de acuerdo a sus intereses, tanto los
productos como los ritos, las creencias y hasta 
las técnicas de trabajo entonces conocidas, e -
inclusive para defender y conservar su privile
giada situación reservaban sus conocimientos 
para familiares y parientes a los cuales predis 
ponían a la colectividad para que los eligiera~ 
para ello . De ese modo convertfan los conoci -
mientas en una fuente de dominio y las funcio -
nes de dirección en un codiciado patrimonio µer 
teneciente a un peque~o grupo. -

A partir de este momento la educaci6n se torna
diferente para las diferentes clases sociales -
que se van formando, y va siendo distinta tam -
bién para el niño en relaci6n al adulto, per -
diendo con ello su carácter integral y homogé -
neo; además de todo ésto, al convertirse la fa
milia en monógama, desplaza a la mujer alabo -
res domésticas exclusivamente, limitando desde
entonces su acceso a la educación . 

Al afianzarse cada vez más las clases poderosas 
buscan, a través de la educación, tres cosas -
principalmente: prevenir cualquier indicio de -
sublevación de las clases dominadas, destruir -
todo vesti.gio de tradiciones enemigas y consoli 
dar adn más su situaci6n de clase dominante a~ 
la vez que extenderla ; cuando se pasa a la an
tigúédad por ejemplo, una vez que la sociedad-



se ha dividido en clases, se empieza a luchar -
contra las tradiciones del comunismo primitivo,
se trata de convencer a las clases dominadas de
que sus dominadores procuran asegurar la vida de 
los primeros y a la vez vigilan cualquier insu -
rrección·o protesta para corregirla de inmediato 
el fin de la educación ahora es diferente para -
ca~a 9rupo y ios más ~rivilegiados bus~an además 
convencer a=los oprimidos, por ellos mismos, de
que la desigualdad existente es alqo natural a -
lo cual sería absurdo y necio rebelarse. 

Por lo que respecta a los griegos, nos encontra
m o s e o n q u e e 1, h o 111 b re pe r ten e c i en te a 1 a e l a s e -
dominante es un terrateniente, guerrero y propie 
tario de esclavos, cuya educación eminentemente-:..
guerrera y militar compart1a aGn con la mujer ;
careciendo en realidad de lo que implica el tér
mino educación como lo hemos descrito al princi
pio, la instrucción recibida por estos individu
os perseguía como objetivo principal asegurar la 
superi6ridad militar sobre las clases sometidas
y daba como resultado sujetos capaces de mandar
Y .hacerse obedecer aGn cuando 6 tal vez gracias
ª que se comportaban cruel, brutal y salvajemen
te. Para reforzar el control que tenían sobre -
sus esclavos, utilizaban -a--dentás _del terror las -
bebidas embriagantes con las cuales lograban so
meterlos totalmente. 

Desde esta época se hac~ una absurda y tramposa
divisi6n entre el trabajo intelectual y el físi
co, división que perdura hasta nuestros días en 
las sociedades capitalistas sobre todo : el ejer 
cicio de los oficios se consideraba, incluso por 
los más famosos e ilustres fil6sofos griegos co
mo Arit6teles, como algo incompatible con la vir 
tud y la naturaleza del gobernante, para el cual 
se encuentra reservada la formaci6n educativa, -
incluso, al formarse por primera vez la escuela 
como institución II especializada II para ello, -
son los nobles guerreros los que pueden asistir
ª ésta, ya que para ellos fue creada, combinando 
las artes y la filosofía con la preparaci6n mili 
tar ; el Estado vigilaba ya desde entonces la¡_ 
ducación que se impartía. 

A medida que los comerciantes y los industriales 
iban adquieriendo fuerza y poder entre los grie
gos de la antigüedad • iban imponiendo cambios -
en todos los terrenos y entre ellos, en la educa 
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ci6n; ellos apreciaban el trabajo artesanal ante
riormente despreciado y se rehusaban a continuar
con la formaci6n militar seguida hasta entonces~
buscaban una forma de educación menos rigorista y 
más humana. lo cual ocasionó una fuerte v viol~n
ta reacci6n por parte de los gobernantes_que si
guieron controlando así lo que ellos consideraban 
que era adecuado; Plat6n por ejemplo. sirviendo -
a esta clase, hablaba de la armonía que debería -
existir entre las virtudes que correspondían a -
las tres principales clases existentes entonces:
la sabiduría ( correpondiente a los filóso'fos ) ,
la fuerza, ( a los guerreros ) y a la prudencia -
los trabajadores) y no debiendo intentar ninguna
de ellas usurpar las funciones de las otras. Se -
observa así que la ya mencionada div,isi6n entre -
el trabajo físico y el intelectual seacP11tu¡1ban -
cada vez más. 

Los romanos de esta era por su parte. seguían en
un principio con la edL,cación a través de la prác 
t i c a e n e 1 c a m p o , y a f u e r a q u e s e t r a ta s e .d e u n -: 
productor o de un noble, el cual para entonces de 
~ía conocer tanto de agricultura, como de guerra~ 
y de política; la escasa instrucción que se tenía 
dentro de lo que pudiiramos llamar escolar. pro -
venía de los esclavos que poseían alguna prepara
ci6n en este sentido, y que por supuesto era muy
limitada. El modelo a seguir por las clases privi 
legiadas era el del orador, a quien reconocían-~ 
amplias cualidades para gobernar . 

También aquí como ocurriera en Grecia, las clases
comerciante y la industrial cobraban poco a poco -
mayor fuerza y poder, compitiendo con la clase a
ristocrática y agrfcola que gobernaran hasta e~~~ 
ces, y tambi~n aquí se demandaban cambios en la -
educación, lo que trajo como resultado la apari -
cióri de los primeros maestros reconocidos como ta 
les : los ludimagister ( para la primer enseñanza 
los gramáticos ( para la intermedia ) y los reto
res ( para la superior); no obstante, también es 
te trabajo, por el hecho de serlo era despreciado 
por los nobles y se convirtió poco a poco en una
especie de industria, sobre todo en algunas ciuda 
dad es que se dedicaban especialmente 1 a enseñanza-=.-

A 1 igual que ocurriera en Grecia, en Roma también 
estuvo controlada la ,ensciianza1 por el Estado, co
mo una consecuencia de la necesidad que las clases 
privilegiadas tenían en cuanto a preparar a sus -
propios funcionarios por un lado, y de mantener -
el control sobre los más desfavorecidos por el o 
tro. 
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Aparece entonces la sociedad feudal, donde los mo 
nasterios, ya convertidos en poderosas institucio 
nes de préstamos y crédito tanto para campesinos~ 
como para gobernantes, surgen como las primeras -
escuelas de la eda6 media. Dichas escuelas se dis 
tinguían en dos grupos, las unas encaminadas a la 
formación de los futuros monjes y las otras, re -
servadas para las masas populares y en las cuales 
se lograba e1 sometimiento y el control a través
del conocimiento e imposici6n de las doctrinas -
cristianas~ posteriorment.e f1H•ron n-ead(\S li:ls PS-
cuelas externas. d·lri~¡idns l\ los 111011.if'S Sí'CUl(t-

res y a los nobles que no pretend'fan convr.rtirse
en monjes, sino prepararse como consejeros y se -
cretarios de los emperadores . Mientras tanto los 
guerreros , tan útiles hasta entonces, eran prepa 
radas e iniciados en tales artes por el ejemplo~ 
de los mayores: además de que servian a algún se
ñor feudal como paje primero y como escudero des
pués, hasta ser nombrado caballero, y esto se de
bía a que el principal negocio en ese momento era 
la guerra . 

Desde el momento en que las ciudades se convirtie 
ron en centro de comercio e inercambio de produc~ 
tos, apareció una clase diferente a las existen-
tes hasta entonces: la de los burgueses, que en -
un principio luchaba contra los señores feudales
buscando la paz y el aumento de µosibilidades eco_ 
nómicas y pol'iticas p¡\rd st1 qrupo particula1·. 

A medida que se iniciaba el perfodo conocido co
mo Renacimiento, la situación general iba cambian 
do, pero una cosa prevaleci6: la falta de interés 
por una educación popular y desde luego, la falta 
de oportunidades para las mayorías, el rechazo -
y el desprecio hacia ellos. 

Las primeras universidades se fueron gestando en ~ 
se entonces a través de las llamadas escuelas ca
tedralicias, en un principio como una mera reu-
ón de hombres que, siendo libres, buscaban culti
var las ciencias, permitiéndose asf poco a poco -
la intervención de la burguesía en actividades -
que antes le habían estado vedadas, y el incremen 
to de su poder; no obstante, también dentro de -
esta misma clase surgieron divisiones: la alta y
pequeña burguesfa, con diferencias en cuanto a po 
sibilidades de acceso a las distintas escuelas ya 
existentes para entonces; una vez más se repetia
y seguirfa·haciéndose en adelante, la 1imitaci6n
para los menos favorecidos vs. el privilegio para 
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los poderosos . 

La educación era cada vez menos rígida,se tomaban en 
cuenta ahora la personalidad del educando y el am -
biente mismo; se iniciaba el trabajo de la Pedago -
gía,-ciencia que deriva su nombre de las raíces --
griegas paydos que significa niño y _éULQ__~ conducir-
6 guiar y que perdura y se sigue desarrollando --
hasta nuestros d1as en diferentes campos y con dis
tintos enfoques como observaremos más tarde. 

El movimiento protestante encabezado por Lutero bus 
caba continuar la educación de la alta burguesía.~ 
pero pretendiendo engañosamente, y segdn él mismo -
declaraba, 11 no abandonar a las clases desposeídas!! 
lo cual, por supuesto nunca fue cumplido. 

Por otro lado estaban los jesuitas, qu~ desde enton 
ces y hasta la fecha han jugado un papel muy impor~ 
tante dentro de la educación y que al igual que los 
demás grupos emplearon su trabajo en el campo de la 
educación como una herramienta para la dominación -
y el control, siempre disfrazado tras un aparente -
deseo de salvación para las almas de quienes caían
en sus manos. Lograr una actitud cada vez más pasi
va y resignada era para ellos el objrtivo real de -
la educación que impartían . 

Los grandes pedagogos de los siglos XVII y princi -
pios del XVIII, exponían ideas hasta ahora novedo-
sas: el desarrollo pleno del individuo, su libertad 
etc. aunque tras estos adjetivos tan positivos se-
guía subsistiendo la diferenciaci6n entre aquéllos
que podían tener acceso a la escuela y los que se -
guían demasiado ocupados en producir todo aquello
que la sociedad requería para su subsistencia y de
sarrollo, razón importante para que se vieran limi
tados en cuanto a la posibilidad de educarse. 

Dentro de la historia de la humanidad se da en es-
tos momentos un acontecimiento que marca un cambioN 
radical en cuanto a la forma de producción y por -
ende en cuanto a las relaciones sociales: La Revo-
lución Industrial . 

El grupo triunfador, formado por la clase burguesay 
requería en estos difíciles momentos de sujetos ap
tos y calificados para la realización de las nuevas 
formas de trabajo, lo cual le permitiría competir 
en el mercado que se abría. Como una consecuencia -
lógica surge a partir de estos momentos lo que des
pués sería la II capacitación para el trabajo 11

, for-
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ma importante que junto con la alfabetización atien
de después la EDUCACION DE ADULTOS . 

" Las máquinas complicadas que la industria creaba -
sin cesar no podían ser eficazmente dirigidas con el 
saber miserable de un siervo o de un esclavo", afir
ma Aníbal Ponce en su trabajo sobre Educación l JJ!_-
cha de clases. y en el mismo continúa diciendo II El
asalariado no hubiera podido satisfacer a su patrón
si se hubiera quedado al margen de una instrucción -
elemental; había pues que procurársela como una con-
dición necesaria de su propia explotaci6n 11 

( Ponce, 
1978). 

Para comprender mejor las afirmaciones de Anfbal Pon 
ce sobre los orígenes de lo que después se llamaría~ 
11 educación de adultos~ podemos revisar las pala--
bras de A.S.M. HELY, en su obra Nuevas tendencias de 
la educación de adultos; ( ... ) 11 la educació-n de a
dultos organizada tal como la conocemos, tiene sus -
rafees históricas en 10s ensayos hechos durante el -
siglo XIX. Es un subproducto de la era científica 
la revolución industrial y el advenimiento de la de
mocracia 11

• Como vemos, y tal como habíamos··señalado 
anteriormente, el nacimiento de una nueva sociedad -
impone también un cambio en la educación, la cual -
ahora debe responder a las necesidades que se plan-
tean en cuanto a perfeccionamiento técnico constante 
para la reali1aci6n de un trabajo cada vez más sofis 
ticado y tecnócrata. A pílrtir de este momento los:::· 
cambios se suceden con mayor número y mucho más fre
cuentemente, esto significa que el conocimiento tra
dicional pierde valor y vigencia más rápidamente que 
en las épocas anteriores y esto reclama además de u
na adaptación mayor por parte del individuo adulto,
una necesidad impostergable de actualización y perfe 
ccionamiento para el trabajo que él mismo realiza -~ 
para no ser marginado o tal vez incluso olvidado ; -
pero además este individuo adulto se ve ahora más -
forzado que nunca a participar de un aprendizaje cul 
tural permanente para II mantener, entretener y even
tualmente renovar su depósito de conocimientos, ya -
sea por su autoformación, ya con la ayuda de agen-
tes externos, como las instituciones de formación 11 

( Besnard y Liétard, 1979). A este respecto también 
Antaine León nos habla de la educación de adultos en 
su libro Psic(? __ ·:J~ ___ ed--ªJL~ de }os ~dulto ___ ~, en su aspef_ 
to cientifico, como una disciplina relativamente re
ciente que tiene su origen, después de los efectos -
de la revolución industrial, en los modelos propues
tos por los psicólogos industriales que buscaban una 
mayor incorporación del individuo en su trabajo. 



Q U E E S L A A N D R A G O G I A 
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3.1. ALGUNAS DEFINICIONES. 

A partir del surgimiento d~ esta tlll('Va disciplina aho1·a
conocida con el nombre de 11 Andragog1a 11 o 11 Ciencia de la
Educación de Adul tos 11

, han sido muchos los intentos por
dar una definición de ella y diferentes los autores de-
diversos países los que se han abocado a ello. 
Es así como se han elaborado diferentes definiciones, 
algunas de las cuales son las siguientes: 

11 Es' una forma de satisfacer las necesidades culturales-
del adulto 11

• 

Bécker. 

11 Tiene por objeto que el mayor número de personas puedan 
asumir, en la medida de lo posible, las responsabilida-
des de su propio destino en todas las esferas de la vi
da pública y privada 11

• 

11 La educaci6n es una respuesta de la finitud a la infi-
nitud. La educación es posible en el hombre porque es 
inacabado y se sabe inacabado. Esto lo lleva a su perfec
ción. La educación por tanto implica una búsqueda reali
zada por un sujeto que es el hombre .. El hombre debe ser
sujeto de su propia educación. No puede ser objeto de 
ella. Según ésto, nadie educa a nadie 11

• 

Fre i re .. 

11 Es la resultante del proceso organizado y las influen-
cias espontáneas que contribuyen al desarrollo pleno de
la persona adulta y su incorporación social 11

• 

Isáis R. 

11 Es un proceso permanente y dinámico que actúa integral
mente sobre el adulto para incorporarlo como fuerza viva 
y actuante dentro del modo de pensar, sentir, y actuar -
de su comunidad 11

• 

11 La educación de adultos comprende aquella parte de la -



educaci6n no formal que se destina a los mayores de 
15 años de edad con programas generalmente de tipo
compensatorio buscando dar respuesta a la margina-
ción del sistema educacional, primero para todos a
quellos que no han tenido ningún acceso al sistema
mediante programas de alfabetización y luego con 
programas destinados a completar los niveles prima
rio y medio básico (la educaci6n g~neral básica)". 

PADUA Y TORRES 

"Educación de adultos es un proceso a través del 
cual personas que ya no están frecuentando escuelas 
regularmente y en tiempo completo (a menos que pro
gramas de tiempo completo sean diseñados especial-
mente para adultos), emprendan actividades continua
das y organizadas con la intención consciente de -
provocar cambios en información, conocimiento, com
prensión o habilidad, apreciación y actitudes , o -
con el propósito de identificar y solucionar proble-
mas personales o de la comunidad 11

• 

UNESCO - 1972. 

Esta última definición, producto de la 11 Tercera 
conferencia internacional sobre la educación de 
adultos", celebrada en Tokyo,Japón, es la que se ha 
aceptado con mayor frecuencia por la mayoría de los 
especialistas que se dedican al trabajo dentro de -
la "Andragogía"; esta palabra deriva su nombre de -
las raíces griegas: "stemandro-andros", que signi-
fica hombre o persona mayor y 11 agos 11

, que quiere 
decir conducir, guiar, yha sido adoptada por algu-
nos educadores como Malcolm Knowles, que es quien -
másha difundido su uso. Sin embargo, y sin importar 
mucho el nombre con el cual se designe, la educación 
de adultos se ha convertido en una gran preocupación 
para educadores y demás especialistas relacionados
con el desarrolo del individuo adulto. (CENAPRO~ --
1974). 

Para efectos de este trabajo nos referiremos a la defi
nición dada por la UNESCO, pero considerando básica
mente la educación de adultos en cuanto al área de -
la capacitación para el trabajo, que es la modalidad 
que mayor auge ha cobrado en las últimas décadas y -
a partir de las cuales se sustenta la proposición 
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metodológica que se presenta en este trabajo. 

3.2. LA EDUCACION DE ADULTOS EN EL MUNDO. 

Hemos dicho ya que la educación de adultos, como 
una disciplina específica, se inicia como consecuen
cia de los cambios sociales producidos por la revol~. 
ción industrial ,no obstante , anteriormente a ésto ya 
existían ciertas formas totalmente empíricas de form~ 
ción y adiestramiento de los miembros de cada grupo 
social, formas que de algún modo trataban de prepara3:: 
los para el tipo de trabajo que prevalecía en el int~ 
rior de dicho grupo. 

A partir del movimiento llamado enciclopedista, se-~ 
inicja en Europa, principalmente en Inglater~a y Fra~ 
cia la creación de modelos educativos, con técnicas y 
medios específicamente encaminados a trabajar con los 
adultos, los cuales se han ido desarrollando y cobran 
do importancia a medida que se han ido agudizando loi 
requerimientos de una mano de obra calificada, y de -
un individuo con mayor conciencia, preparación y por
ende, más activamente participativo. 

Por lo que respecta a Francia, Antaine Léon nos seña
la que alrededor de 1820 se contaba con dos módelos -
q u e é l 11 ama II p e da g ó g i c o s 11 

, a s a be r : e 1 i n i c i á t i c o o -
esotérico (caracterizado por la transmisión directa -
de conocimientos de un maestro-celoso de sus secretos 
a un alumno elegido cuidadosamente), y el racionalis
ta (con un gran interés por la amplia difusión de los 
conocimientos técnicos existentes); y en 1840 se nota 
ba además un incremento en las actividades de alfabe~ 
tización que respondfan a las exigencias de la. indus
trialización ( León, 1979 ) . 

11 
( •••• ) De todos modos son, la gran masa de los tr~ 

bajadores, seres que viven en condiciones demasiado -
penosas como para preocuparse de problemas de forma -
ción. Son sobre todo los artesanos, que siguen repre
sentando la élite del mundo obrero, y los teóricos 
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del socialismo, los que se ocupan de este problema. -
Los teóricos del socialismo proclaman, en su totalidad 
la necesidad de una educación integral, ·que apunte al
desarrollo armonioso de todas las capacidades humanas
Y a la preparación del individuo para las tareas plan
teadas por una nueva sociedad . 11

, nos dice A. León en -



su obra Psico-pedagogía ~ los adultos . Esta situación
tan claramente exouesta por el educador francés se repi
te en todos los tiempos y por todo el mundo, aan a pesar 
de las campañas, aparentes en ocasiónes y comprometidas
en otras, de organizaciónes internacionales y nacionales 
de diversos países, en términos de alfabetizar e impar -
tir educación básica a los adultos carentes de tales re
cursos . 
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A partir de la terminación de la segunda guerra mundial
se observa un crecimiento impresionante de las entonces
incipientes campañas de alfabetización en todo el mundo
pero principalmente en aquellos países que más perjudi-
cados habían resultado en esta matanza mundial, y diri-
giéndose los mayores esfuerzos hacia la población más 
desvalida y marginada: 11 los campesinos, los trabajadores 
rurales asalariados, la población indígena, el proleta-
riado urbano(particularmente ocupado como mano de obra -
no calificada) y los estratos- más bajos de los sectores
medios11. ( PADUA Y TORRES, 1980). Sin embargo, por lo que
respecta a América Latina, se observa una gran diferen-
cia en cuanto a los resultados obtenidos porlos progra-
mas de educación formal y los de educación no formal, 
dentro de estos Gltimos podemos observar que las campa-
ñas de alfabetización, las de de~arrollo de la comunidad 
de educación básica intensiva e incluso las de capacita
ción han dejado mucho que desear y han estado muy por de 
bajo de los resultados obtenidos por los programas realT 
zados dentro del campo de la educación formal. -,-

Desde siempre, la educación en América Latina ha dependi 
do de patrones educativos propios de otros países (Tovar 
1980), siendo los principales: Francia, Inglaterra y Es
paña durante los siglos XIX y principios del XX y Esta-
dos Unidos en los años posteriores. Como consec~encia de 
las influencias recibidas, se observaron algunos intentos 
de trabajo en diferentes países resaltando, en cuanto al 
área de la educación de adultos,los siguientes: 

-En 1934en Bolivia(en la población de Huarizata), el "Nu 
cleo- escolar campesino", escuela agrícola que seguía un 
modelo similar al de las escuelas americanas creadas 
posteriormente a la depresión económica padecida desde-
1929. 

-Escuelas rurales c1v1cas ambulantes en Cuba, en 1936, -
encaminadas al mejoramiento de las condiciones genera-
les de vida de los campesinos: 

-Escuelas combinadas con programas similares a las "Mi-
siones culturales" (de las cuales hablaremos posterior
mente) en 1940 en Perú principalmente, aunque también -
se crearon en Chile. Colombia,· Venezuela, Guatemala, 



Costa Rica y Brasil . 

En 1942 se inician las escuelas de entrenamiento téc
nico con la creación en Brasil del Servicio Nacional
de aprendizaje Industrial ( SENA! ) , al cual sigui e -
ron otros similares en Colombia, Venezuela, Chile, 
Perú y Argentina. 

En 1944 se difunden las ecuelas nucleares,creadas an
teriormente en Bol ivia7 hacia otros países latinoamerj_ 
canos merced a la asesoría y a la II asistencia técni
ca II de diferentes educadores norteamericanos como -
una consecuencia inmediata a la expansión económica -
de los Estados Unidos hacia todo el Occidente y Lati
noamérica, fenómeno que empieza a demandar cada vez -
en mayor grado de una mayor productividad de aquellos 
países que abastecían al nuevo imperio . 

Paralelamente a la creación de estas escuelas y duran 
te la década de 1940 a 1950 se intensifican las accio 
nes de alfabetización con campañas Nacionales en todi 
América Latina, acciones que fueron apoyadas tanto -
por los gobiernos como por la iniciativa privada de -
los diferentes países y que sin embargo tuvo resulta
dos muy pobres que se demostraron objetivamente con -
la mínima reducción de índices de analfabetismo y re
zago educativos observados posteriormente al desarro
llo de las acciones mencionadas ( Chaparro 1980 ). 

En 1949, la UNESCO convocó a la II Primer Conferencia
r n terna c i o na 1 de Educación p a r a Ad u l tos 11 en El s i no re 
Dinamarca, donde una de las principales decisiones -
fue la de organizar una segunda reunión mundial . 

A fines de los 40~s la UNESCO, que había marcado las
bases filosóficas de las campañas de alfabetización-
señaladas anteriormente, patrocina-ante el fracaso de 
aquellas-un programa que define como II Educación Fun
damental II y promueve, para su apoyo y funcionamiento 
la creación de instituciones tales como el CREFAL en 

· México, que funcionan hasta nuestros días, aunque con 
fines y filosofías distintas a las de aquel entonces-

En 1958 en Colombia y Venezuela se forman las Divisio 
nes de Educación de Adultos. 

En agosto de 1960 en Montreal Canadá, se lleva a cabo 
la 11 Segunda Conferencia Mundial de Educación de Adul-
tos 11

, la cual se había gestadu a raíz de los traba-
jos de 1949 en Dinamarca y cuyo Tema principal fue:--
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11 La educación de adultos en un mundo en evolución 11 

( UNESCO, 1963 ). 

En la década de los 60~s son las campañas de II Oesa -
r rol l o de l a Co mu ni dad II l as que cobran i m p o r tan c i a : -
a1 evolucionar este concepto son llamadas II Estrate
gias de Desarrollo Integrado de la Comunidad 11

, donde 
la educación de adultos tiene un significado más am -
plio ;sin embargo la mayoria de estas acciones fraca~ 
san, quedando viva tan sólo; la iniciada en Brasil -
por Paulo Freire que hace énfasis en los procesos de
liberación y concientización, fuente directa de 1a -
educación popular y que aunque fue bruscamente inte -
rrumpida por el golpe militar de 1964, abrió nuevas-
posibilidades para la educación de adultos en todo -
el mundo; al respecto del trabajo de Freire nos dice
Félix Chaparro ; 11 En el centro de los planteamientos
de Freire ~stá el proceso praxeológico de un trabajo edu-
cativo dirigido tanto a las personas como a la reali
dad global en la cual viven. Su politica de acción en 
la comunidad es abierta y dialógica, pero confrontati 
va, creativa y concientizadora. El compromiso del e -
ducador con los oprimidos es luchar con ellos por la
liberación de ambos 11

( Chaparro,. 1980) También en-· 
Ecuador, Perú y Costa Rica se iniciaron programas si-
milares llamados de II Lenguaje Total 11 

• 

Para 1965, la corriente de Educación Fundamental es -
sustituida por la ahora deniminada de II Educación Fun 
cional II y la UNESCO define también el concepto de al 
fabetización funcional 

En 1966 en la Conferencia Regional de Caracas, se or
ganiza el II Programa Experimental Mundial de Alfabeti 
zación 11 

( PEMA ). 

En 1969 se crea la Dirección de Adultos en Argentina

En 1970 en Perú, se forma el Mobral. 
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En 1972 surge la Dirección de Educación Básica en Perú 
y se realiza en ese mismo año la II Tercer Conferencia
Internacional sobre la Educación de los Adul tos 11 en -
la ciudad de Tokyo, Japón ( SEP. 1973 ). 

Algunos otros organismos que aparecen eri este tiempo
en diferentes países, incluso no todos afiliados a la 
UN E S C O so n , e n t re o t ro s ; A S. F E C ( e e n t ro re g i o na l de -
alfabetización funcional en las zonas rurales de los 
estados árabes ) ; ICEDU ( en Costa Rica ) ;SENA! y 



SENAC ( en Brasil ) ; SENA ( en Colombia ) y el Insti
tuto Internacional para el estudio de los Métodos de -
Alfabetización ( en Teherán). 

En los últimos años, a partir de los 70-s cobran una -
gran importancia además de los trabajos de alfabetiza -
ción, los que tienden al adiestramiento y la capacita-
ción en y para el trabajo como una nueva y más amplia-
expresión de la educación de adultos y como un elemento 
más de lo que ahora se ha dado en llamar 11 educación --
permanente 11 

( que definiremos más adelante ) que va c_Q_ 
brando mayor importancia cada día con el apoyo de algu-
nos educadores corno Fauré, que al respecto dice ....... . 
11 El hombre de la civi"lización moderna sólo puede partj_ 
par en la producción, si es capaz, no sólo de aplicar -
un cierto número de procedimientos científicos, sino a
demás de comprenderlos. Más aún, no puede captar y com
prender convenientemente el universo donde está situado 
sino en la medida en que posea las claves del conocim -
miento científico 11 

( Fauré, 1972 ). 

En 1976 se lleva a cabo en la ciudad africana de Nairo
bi, la II Cuarta Reunión Internacional sobre la educa --
ción de Adultos 11 

( Alvarez, 1979). 

De los programas de alfabetización, que en muchas oca-
siones son tomados como sinónimo de educación de adul-
tos y no como una parte de ella tan sólo, se ha pasado
poco a poco a otras modalidades, como ya se señalaba -
anteriormente, tales como son; el desarrollo de la comu 
nidad, la educación básica o fundamental, la enseñanza~ 
técnica, la educación popular, la educación concienti~a 
dora, etc. - que serán revisadas más adelante-, y de 
ellas, la más contemporánea y que incluso cobra tal au
ge que empieza a ser motivo de legislación especial --
y que es la capacitación para y/o en el trabajo·, aborda 
da ahora ya no en forma empírica y falta de su~entació~ 
científica, sino por el contrario, buscando cada vez 
más la implementación de una metodología que la funda -
mente y le sea propia, y ésta es la andragógica. 
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Podemos decir como una conclusión que aunado a la posl 
bilidad que la educación repi ~senta para el individuo
adulto, en términos de mejorar su situación personal y 
su reconocimiento social a través de su desarrollo edu 
cativo, existe el hecho irrefutable, al menos dentro~ 
de los países capitalistas - sean dependientes o no-, 
de que la formación educativa (sobre todo si es de ti
po escolar o formal), incremente las posibilidades de
un mejoramiento laboral; esto se observa como una rel! 
ción directamente proporcional donde a mayor oferta de 
trabajo correspondería una mayor posibilidad educativa 
para la población y a la inver~a, una excesiva oferta
de mano de obra no calificada aumenta considerablemen
te los obstáculos y limitaciones para alcanzar cierta
preparación escolar. Para confirmar este hecho pode-
mos citar las palabras de Thomas .J. La Selle que nos -
dice: 11 la escolarización formal aparece como la ruta -
para un empleo más alto, y bajo condiciones sociales -
normales, la educación no formal sólo puede ofrecer un 
pequeAo cambio in el status o en ~l salario (ingresos) 
a los empleados que ocupan las posiciones socio-econó
micas más bajas" (La Belle y Verhine, 1978). Sin ern-
bargo, las limitaciones para las clases más desfavore
cidas se siguen presentando al mis~o tiempo que seor
ganizan eventos a nivel mundial que pretenden tener un 
gran interres por desarrollar seriamente la educación
de adultos, interés que más bien pareciera encaminado
ª buscar la mejor forma de aprove~har al adulto como
trabajador que es y no tanto por desarrollarlo 11 inte-
gralmente" como plantearan León y otros educadores en
distintos momentos y que es de hecho como debería de -
ser. 

3.3. LA EDUCACION DE ADULTOS EN MEXICO. 

En México la educación de adultos se inicia informal-
mente en la colonia con las escuelas para formar arte
sanos. A partir de los siglos XVII y XVIII empieza a -
formalizarse y a partir del XIX surge como un programa 
determinado, con objetivos y estrategias propias. · 
(Picónl et al, 1975). 

A consecuencia del movimiento armado de 1910, se ini-
ció un programa sumamente importante, que incluso tuvo 
repercusiones en América Latina; éste fue conocido co
mo 11 Misiones Culturales", el cual fuera promovido por
Vasconcelos -primer Secretario de Educación Pública de 
la SEP y que buscaba impulsar el desarrollo de lasco
munidades rurales a partir del trabajo de equipos in-
terdisciplinarios que permanecfan en un principio por~ 
un breve tiempo en alguna comunidad rural para dirigi~ 
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se después a otra, permanenc;;:i yue posteriornente se -
amplió a 3 años en cada sitio. Aunque de acuerdo a sus 
principios y filosofía originales, las misio~es cultu
rales tuvieron un cambio radical al poco tiempo de ha
berse iniciado, los servicios educativos así denomina
dos siguieron funcionando dentro de la SEP hasta el se 
xenio 1970-76. 

En otro terreno diferente, ~Únque perteneciente tam- -
bién al campo de la educación de adultos, se observa -
la fundación, en 1912, de la Universidad Popular pro-
dueto del "Ateneo de la Juventud" y cuyas actividades, 
inspiradas en conceptos reformadores, se reflejaban -
en la vida política de México al esgrimir i~eas tales 
como la higienización física y moral de la población -
para solucionar el problema del país en ese momento. -
Desgraciadamente, la Universidad Popular desapareció -
en 1922, dejando solo como una -ahora nostálgica-, he
rencia cultural, las obras del famoso grupo.de 11 Los -
siete sabios de México": Castro Leal, Vázquez del Mer
cado, Caso, Olea, Lombardo Toledano, Gómez Morín y Mo
reno Baca, "que fueron los caudillos de la cultura re
volucionaria ( .... )" (Robles, 1979) 

A~rededor d~ 1o~ SO's, se crean, paralelo a las campa
ñas de alfabetización, aproximadamente 120 centros de
adiestramiento técnico para indígenas y las primeras. -
salas de lectura fijas y móviles (Chaparro, 1980), uti 
lizando a partir de 1960 la radio y la T.V., como ele:: 
mentas de apoyo para las acciones de alfabetización. -
En 1966 se instauran las Aulas Rurales Móviles y en --
1968 los primeros Centros de Educación de Adultos, cu
briendo programas de educación primaria en 3 nívles. 

El CREFAL, fundado con el apoyo de la UNESCO desarro--
11? acciones de "educación fundamental" de 1951 a 1960, 
fecna en que vuelve a recibir patronicio de su organis 
mo generador, para continuar funciones hasta 1969, só~ 
lo ;Ue Promoviendo ahora programas de desarrollo de la 
comunidad. A partir de 1969 inicia sus trabajos en 
v1as de difund~r la educación funcional propugnada por 
la UNESCO .. 

En.1975 es promulgada la Ley Nacional de Educación pa
ra Adultos, el 29 de marzo de 1978 se lleva a cabo en
esta ciudad una ceremonia con la cua1 el Presidente de 
la República de México puso en marcha el llamado 11 Pro
grama Naciona1 de Educación a Grupos Marginados 11 como
una parte '('elevante de la call)paña de "EducaC'ión para -
Todos". este programa fué presentado como respuesta a-
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la alarmante situaci6n por la que pasaban millones de 
mexicanos en términos de: Ser analfabetas: 7 millones; 
tener la educación primaria sin concluir: 13 millones; 
no estar castellanizados: 1 millón. 

Uno de los principales objetivos señalados en ese en-
tonces fue en el sentido de asegurar a todos los mexi
canos el uso del alfabeto y la educación fundamental -
indispensable para poder mejorar por sí mismos la cali 
dad de su vida tanto individual como colectivamente,~ 
resaltando como una de las m&s importantes &reas a de
sarrollar a travfis de dicho programa. la concerniente
ª la Educación de Adultos. dentro de la cual se preten 
d 'i a c u b r i r , e n t re o t r a s c o s a s : --· 

l. La alfabetizaci·ón. 

2. La realización de estudios complementarios. 

3. La integración de los adultos a actividades cultura 
les y/o de capacitación, ó a ocupaciones producti-~ 
vas donde el ñlfabeto fuese utilizado (Solana, 1979),. 
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"EDUCACION DE ADULTOS, UN PROBLEMA 

CON MULTIPLES ENFOQUES" 
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4.1. EDUCACION FORMAL, EDUCACION INFORMAL, EDUCACION NO FOR 
MAL Y EDUCACION PERMANENTE. 

Dentro de la educación de adultos existen diferentes -
modalidades las cuales varían según su finalidad (obj~ 
tivos, que pretende alcanzar) y según su modalidad - -
(formas en que es entregada) y así encontramos que: 

4.1.1:oe acuerdo a su finalidad, la educación puede ser: 

- Educación Formal. Se refiere a todas aquellas activida 
des educativas que llevan íll sujeto a la obtención de~ 
calificaciones. Ct:"rtificados _y titulos quf' dvalen es-
t.udios rf't1l iz,uios dt• ,lrut·nlo ,l los l inP,1mirntos sociü-
1 es y l e~J,\ 1 E'S de' 1111 qn1pn d,ldo _y qut• l f' p<'r111 I t ,rn co1110-
consecuenci a desemper'lar actividades o ejei·cei· funcio-
nes previamente determinadas por dicho grupo y válidas 
en todo contexto social similar al mismo en el cual se 
obtuvo dicha preparación. Este tipo de educación de -
adultos se imparte principalmente en instituciones es
colares reconocidas oficialmente por el sistema educa
tivo nacional, es decir, son todas aquéllas formas tra 
dicionales de educación que han sido institucionaliza~ 
das a través de la escuela. 

Sus principales características son: 

a) Se utiliza como una barrera selectiva en el acceso
a instituciones de educación superior -en el caso -
de sociedades cuyo sistemi educativo no puede aten-
der a ld mayoría de la población-. · 

b) Desatiende en forma significativa a los nüclros po
b l a.e i o na l es 111 á s 111 a r g i nado s ta l es e o 111 o : l a p o b l a e i ó n 
rural, la población que traba·ja, la poblaci.ón econó 
micamente impedida, la mujer, las personas con limf 
taciones físicas y psicológicas, las personas con~ 
problemas de aprendizaje, etc. 

c) A pesar de tener mucho tiempo de estarse llevando a 
cabo, su cobertura es tan limitada que a nivel latí 
noamericano encontramos una t~rcera parte de lapo~ 
blación mayor de 15 años que todavía es analfabeta, 
problema que a nivel mundial representa una cuarta
parte de la población total con.una cantidad aproxi 
mada de 1000 millones de analfabetos. -

- Educación No Formal. Son todas aquellas actividades -
educativas no escolarizadas y no secuenciales pero rea 
lizadas en forma organizada y sistem~tica con el obje~ 



to de proporcionar determinados conocimientos a una P~ 
blación dada a través de diferentes programas que pue
den ser: programas de desarrollo de la comunidad, de -
alfabetización, de salud. de extensión rural, de adie! 
tramiento, de capacitación para y/o en el trabajo, etc. 
La finalidad última de estas acciones educativas con-
siste en el aprendizaje de diferentes cuestiones por -
sí mismas e independientemente de su reconocimiento o
acreditación oficial como es el caso de la educación -
formal. Sus características principales son: 

a) Est§ fuertemente ligada a la vida de las comunida-
des en donde se lleva a cabo. 

b) Es posible planificarla con la participación de los 
miembros de dichas comunidades. 

c) Posee métodos y técnicos educadas a sus necesidades 
y expectativas. 

d) Usa una diversidad de recursos y medios existentes-
en la comunidad. · 

e) Busca fomentar la reflexión crítica y el cuestiona
miento entre los educandos. 

f) No requiere de certificación~ 

g) Se dirige fundamentalmente a· los sectores margina-
dos de la población. 

h) En los pa1ses subdPsarro1lados los programas que se 
llevan a cabo est§n destinados principalmente aun-
que en ocasiones solo sea a nivel teórico a: 

- Disminuir el analfabetismo. 
- Buscar.nuevas formas para mejorar los niveles de-

retención en las instituciones escolares (lucha -
contra la deserción). 

- E.levar el promedio de escol~ridad (actualmente de 
tan solo 3 años). 

- Hacer efectivas las aspiraciones de una educación 
integral. democrStica, participativa y justa, y 

- capacitar mano de obra para mejorar sus niveles -
de calificación. 

i) En los países económicamente desarrollados los pro
gramas que se realizan están encaminados básicamen
te a: 

- Llevar a cabo programas de educación permanente 
(para la "tercera edad" como ellos le llaman) y -
Realizar programas de educación continua (sobre -
todo para la utilización del tiempo libre). 

2 / 



- Educaci6n Informal.- Se refiere actividades educativas 
que son realizadas sin ningQn tipo de planeaci6n, sis
tematización 6 regulación y que no reciben reconoci~-
miento oficial o extraoficial alguno; se recibe del m~ 
dio ambiente directamente en un principio a través de
la familia y posteriormente del grupo donde se desen-
vuelve el sujeto y en forma significativa de los me--
dios masivos de comunicación a los que está expuesto. 

4. 1 .2.De acuerdo a sus modalidad nos encontramos con formas
de: 

- Educación Escolarizada.- La que se realiza al interior 
de cualquier institu~ión escolar. 

- Educación Extraescolar.- Actividades de un programa -
que tienen lugar fuera del marco tradicional y formal
de la escuela. 

- Educación a Distancia.- Que se llevan a cabo a trav~s~ 
de diferentes medios de comu1lic,1ción t,,les cnmo: el co 
rreo, la radio y la ·telecisi6n y no cara a cara como·::: 
en el caso de las otras formas educativas y 

- Educación Abierta. - La cual no requiere de -la presen-
cia constante y prolongada del ·educando en el centro -
escolar que ·1a lleva a cabo, sino que. éste sólo se com 
promete a asistir y ·cubrir diferentes metas según sus-
propias posibilidades y limitaciones de tiempo y cuyas 
actividades de aprendizaje pueden ser realizadas en 
cualquier sitio. · 
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Tanto las modalidades ·de- educación a distancia como la 
de educación abierta son de reciente apar1c1on y co--
b r a n mayor a u g e ca d a· v é z • 11 A e s t a s fo rm a s d e e d u c a c i ó n . 
señaladas anteriormente, excepción hecha de la escola
rizada, se les reconoce con·e1 nom·bre de "formas no -
convencionales de edu<::aci'ón" y tienden a la desescola
rización de aiqunas actividades educativas con una ma-
yor eficacia en la participación del adulto; rompen --· 
también con esquemas convencionales de la escuela en -
c u a n t o a : h o r a r i o s • a s i s t e n c i a , r.e 1 a ·c i 6 n p r e s e n ci a l e d u 
cador-educando, etc., y responden a 1a vez a la satis~ 
facción ineludible de las ·necesidaijes crecientes de -
educación que no hari podido ser oubiertas hasta la fe
cha, ni cuantitativa, .ni cualitativamente por ·1a· educa 
ción formal escolarizada; además, aportan al sisteina· ~ 
escolarizado nuevas orientaciones y directrices" -----
(CREFAL, 1979). . 



A partir del auge que ha e o b 1· ll do l a e d u e c1 e i 6 n de ~ el u~ -
tos en las últimas décadas, han aparecido otros trrm1-
nos que se relacionan ton ésta y que cada vez son m&s
utilizados. tales como Educación Contínua. Educación -
Popular y sobre todo Educación Permanente. 

La Educación Contínua se ubica más más que nada como -
una extensión de los primeros aílos de escolaridad y se 
iefiere más bien a p~ogramas que quedarían insertos ~
dentro del área de la educación formal. 
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La Educación Popular es aquélla que busca formar un tl 
po específico de individuo que esté capacitado para -
comprender su realidad, desarrollar su convivencia crl 
tica y actuar sobre esta realjdad transformándola y e~ 
riqueciéndola, ( ) .... "un ser que supere la aliena--
ción y tenga posisbilidades de cumplir cori· su vocación 
ontológica de sujeto" (Tovar, 1980), y ésto a través -
de su participación en procesos de concientización, ya 
sea por la v1a educativa o por la dcción - socio-econó 
mica y pol1tica - directa. 

La Educación Permanente tiene como idea fundamentadara. 
el hecho de que la educación debe preparar al indivi-
duo para adaptarse a su ~eali~ad, al contexto que le -
circunda, sin embrago, como su realidad misma está carn 
biando a un ritmo acelerado, result~ que se debe prepi 
rar al individuo para participar .de y en dicho cambio~ 
por este motivo que los conocimientos idquiridos hasta 
ayer, pueden muy posiblemente ser insuficientes para -
los requerimientos de maílana, lo que nos qetermina la
necesidad de estarse actualizan.do y ,Gapacitando cons-
tante y permanentemente. 

4.2. Diferentes Corrientes en la Educación de Adultos. 

Tomando como ant.ecf'dente los conGeptos anter-iormente -
señalados. nos encontramos con dist·intas cor¡cepc_iones
y enfoques del trabajo educativo cnn adu.ltos; por un -
lado podemos dete¿tar que existen algunas formas donde 
la relación educador-educ~ndo asume un esquema pirami
dal, autoritario, que se da verticalmente y en forma -
paternalista~ éstas corresponden a modelos tradiciona
les de educación básicamente de tipo formal, como pue
den ser los cursos cara a cara. las conferencias. los
de enseílanza abierta y los que se dan a distancia, ya
sea por los medios masivos de comunicación, ya sea por 
correspondiencia; a estas formas educativas se les co
noce como Directivas. 

La metodolog1a tradicional que hemos señalado, tenia -
e om o h i p ó tes i s b á ~ .i ca s ·· l: as t s i g u .i ,entes : 
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. 
e1 verbalismo 0 predominio de la palabra oral. 

- la aceptación ae: fr~caso como punto de partida. 
- la igualdad a nivel educati~o entre todos los indi-

viduos que participaban en este proceso .. ·1 nr. :O'...! --

unicidad e individualidad. 

Por otro lado existen las formas definidas como No Di
rectivas por buscar como base fundamental la µarticipa 
ción activa del educando y la actitud del educador co~ 
mode mero guía o coordinador, pero asumiendo además el 
hecho de que la tradicional relación educador-educando 
lejos de ser estática es cambiante y dinámica, y que -
ambos papeles se comparten en diferentes momentos del
acto educativo. 

Se ha reconocido a Carl Rogers como el principal repre 
sentante de la corriente no - directiva. Su filosofía~ 
es la del crecimiento, que parte del principio de que
"el núcleo último de la personalidad del individuo es
de carácter positivo" (SALVAT, 19.64); para Rogers el -
individuo es capaz de dirigirse a sí mismo. de encon-
trar en su propia natu~aleza su equilibrio y süs valo
res y se aliena cuando no es fiel a s1 mismo y a su ~~ 
proceso natural y organ1smico de valorización de expe
r i en e i as , por 1, o que ne et~ s i ta II sen ti r se a e e p ta do i ne o n 
diciondlmente por los otros para aceptdrse a s1 mismo 
y desalienarse, es decir. ser congruente consigo mismo 
y con su propia exµeriencia". 

Rogers basa su práctica como Terapeuta en cinco princi 
pios no-d·irectivos "centrados en el el iente 11 

,' como él"= 
mismo les llama, y éstos principios los extrapola a la 
práctica educativa en cuanto a las funciones que debe
tener el educador en cuanto que facilitador del apren
dizaje: 

Tener confianza en la relación pedagógica y crear un 
clima apropiado para la convivencia. · 

- Procurar fuentes de conocimiento.ó informar (ésto.-
puede hacerse mediante:. Textos, documentos, material 
a u d i o v i su.ª 1 , v f s i ta s , en t re v i s ta s , et c . ) . . 

- Aceptar al grupo y a cada uno de sus miembros tanto
intelectual como afectivamente (empSticamante). 

Ser congruente (es decii 1 ser ~onsciente de sus pro
pias opiniones, ideas y sentimientos y auténtico en
sus manifestaciones) y 

No juzgar o imponer sus ·puntos de vista al grupo. 
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En 1952, Rogers expone en ~n& Conferencia en la Unive~ 
sidad de Harvard, las siguientes ideas, que fueron 11a 
madas 1a 11 bomba pedagógica 11

: 

º Hay que renunciar a la enseñanza, qui<'nes qui~ran 
aprender algo, se reunirán .µara hAcerlo. 

º Se deben abolir los exámenes ya que sólo miden cono
cimientos sin valor. 

º Se deben suprimir todos los diplomas y premios por-
que pueden significar competencia. 

º Hay que evitar sacar conclusiones corno medio de ad--
quisición de conocimientos. 

A partir de estas ideas se suscita el trabajo educati
vo de Rogers que origina la corriente educativa no-dir 
rectiva. 

A pesar de lo que pudiera pensarse, la corriente no-di 
rectiva no propugna la desaparición de los profesores~ 
per si del abuso de su autoridad ante los educandos -
tal como aparece en la ensenanza tradicional. se busca 
partir de las necesidad~s e intereses del grupo. pro-
porcionando los medios requeridos pftra·el aprendizaje
Y sirviendo como hab1amos dicho antes. como asesor. pu 
diendo incluso participar 'como expositor o conferen--::· 
ciante que complemente o aclare cierta información si
el mismo grupo lo pide. 

Nos encontramos as1mismo. como antecedente de la no-di 
rectividad a la ense~anza programada, también llamada~ 
" pe da g o g í a e i be r n é t i c a 11 ~ e n d o n de 1 a . e n s e n a n z a e s u n -
proceso autoadministrable por medio de maquinas o tex
tos que han sido preparadas por especialistas y que el 
alumno utiliza conforme a sus deseos y a sus necesida
des; este autocontrol tiene lugar de la siguiente mane 
ra: el alumno realiza una serie de esfuerzos de apren~ 
dizaje, enseguida debe responder a ciertas preguntas y· 
su sus respuestas resultan correctas recibirá la con-
firmación a sus aciertos en forma ihmediata. de lo con 
trario tiene a111 mismo en el momento que lo de~ee, li 
posibilidad de rectificar o complementar la informa--
ción respectiva. 

Similar a las ideas sustentadas por Rogers, r~sulta la 
formulación de trabajo en grupos operativos, en los -
c u a l e s i n c l u s 6 pu e d e fu n c i o n a r u n o m i s m o d e 1 o s, e d u c a n 
dos como moderador del grupo, y sin requerir del maes~ 
tro como fuente de saber e información o como figura ~ 



central. En el trabajo de grupos operativos se hace ·es 
pecial hincapié en la conciliación entre el trabajo in 
telectual y la integración emotiva; algunos de los re~ 
presentantes principales de esta corriente son H. Pi-
chón Riviére y Armando Bauleo entre otros. 

Análogamente al trabajo por medio de grupos operativos 
nos encontramos con otra corriente no-directiva quepo 
dríamos llamar psico-social y que se deriva de las no~ 
cienes de "campo psicológico" y de "dinámica de gru--+
pos11, sólo que en ésta el educador furnciona como l í
der del grupo, pero actuando más que nada como un faci 
litador para que éste pueda organizarse incluso llegar 
a la autogestión de acuerdo a los deseos, necesidades
y tendencias de sus miembros, ~mismos que, lejos de h~ 
ber escogido libremente su teunión han sido agrupados
arbitratiamente y a quienes se ha impuesto a tal o --
cual profesor sin su consulta o intervención-. Los---
p t· i n c i p a l e s g e s t d d o r e s d e e s t a e o r r i e n t r s o n K u r t L l~ .. -

win, Ronald Lippitt y Morton G. White. 

Dentro de la educ~ción no formal también nos encontra
mos con trabajos muy interesantes dentro de la no-di-
rectividad, tal es el caso de la exposición que hace -
Iván Illich en el sentido de la necesidad que se tien 
de desescolarizar 11 la sociedad. 

La fundamentación que él hace al respecto es la sit~~~ 
guiente: Cada día que pasa, la escuela -como institu-
ción legitimizante de la educación- enfrenta una mayor 
crisis por un lado sus detractores piden cada vez más
vehemente su desaparición y la bolición absoluta de -
los t1tulos y diplomas que a tr~vés de ella se otorgan 
y por otro se menciona qu~ en los países pobres, la es 
c u e l a s e u t i l i z a c o m o u n p r e t e x t o q u e j u s t i f i c a s u a - -=.
tras o social y económico. A modo de solución algunas -
personas encargadas del proceso educativo han propues
to respuestas tan simples como: incluir cursos especia 
les (dietología, culturas orientales, lenguas muertas~ 
etc;,~: en los currículum escolares; procurar un incre-,
mento en la participación de los alumnos en todas -
las actividades; renovar los recintos escolares; mane
jar técnicas terapéuticas con los grupos; usar las cal 
culadoras y aparatos electrónicos sofisticados para el 
control de los centros de aprendizaje, etc. 

Por otro lado, Illich defiende la desaparición de la -
escuela debido al "currículum oculto" -como él mismo -
le llama- que conlleva todo tipo de escuela, tanto la
que pertenece al sistema capitalista donde 1~ igualdad 
de oportunidades es imposible como la que subyace en -



un sistema socialista donde ,a libre participación es
inexistente-. Este curriculum oculto exige que todo in 
dividuo acumule un determinado nQmero de a~os de esco~ 
laridad para tener acceso a su reconocimiento civil co 
mo ciudadano, pero además, toda sociedad considera es~ 
ta institución como la via más amplia y adecuada para
la obtención del poder, la legitimizaci6n personal co
mo trabajador y la posibilitación del desarrollo econó 

_·mico y polltico de elija misma. 

La proposición que Illich hace para atacar la acc,on -
alienante que ejerce la escuela sóbre el individuo -~n 
cuanto que separa lo que §1 puede hacer de lo que pue
de producir, lo que es de ln que se espera que sea-, -
es l a s i g u i ente : ( ) . . . . 11 s ó l o 1 a verdadera p a r't i c i 
pación puede constituir una instrucción socialmente vi 
liosa; la participación de quien aprende en cada pa~o~ 
de l p r o e e s o d e a p r e n d i z aj e y q u e i n e 1 u y e n o s 6 1 o l ,, l i 
berta d de es e o ge r l o que d f' b'e ¡fp r C' n d f' r se _y e óm o de be -
aprenderse, sino también la l.ibre determinación. toma
da por quien aprende, de su particular razón de vivir
y aprender y el papel que sus conocimientos van a de-
sempe~ar en su vida. Debe garantizarse al alumno su li 
bertad, sin que sea necesario garantizar a la sociedad 
qué tipo de enseñanza adquirirá y considerará como su
ya.Debe garantizarse a cada hombre ·la condición de --
obrar en forma privada, al hacer su aprendizaje, con -
la esperanza de que ~l asumirá la obligaci6n de ayudar 
a los demás a· lograr su unicidad". Finalmente cabe men 
cionar que Illich señala como necesario para que una~ 
persona pueda madurar, el hecho de· que es necesario. -
que ésta tenga acceso a los hechos'(información) y los 
recursos (herramientas) de producción y responsabili-
zarse por el aprovechamiento o limitación de ambos. -

Otro trabojo no-dirt1 ctivo 1·P·levc1nt.C', _y t:dl vrz f'l más
trascendente que hay dentro de ,la Lducc1c i6n No For111éll
es sin duda el del educador basilr~o Paulo Frcire, --
quien propone una nueva concepción de la educación co
rno práctica de la libertad, una Educación Libertadora
xomo se le ha dado en llamar. ~ara Freire, la raíz de
la educación está en la autorreflexión que el hombre -
hace sobre sí mismo y su auto-definición de ser inaca
~ado, en bGsqueda constante por_ su propia educación, . 
pero no en forma individual sino en compañía de otros
seres que buscan asimismo ser m~s; este hecho impide~ 
que el hombre se vuelva objeto de la educación y de -· 
ahí su afirmación de que nadie, aspecto ya señalado ar 
teriormente. 

Oira premisa que maneja Freire es la referente a que -

.33 
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t o d o i n d i v i d u o e s t á C' d u e ~ n d o s r p C' r 111 ,\IH' n t (' m ~ n t. t~ , p o r · · -
t a n t o p u e de n e x i s t. i r d i v e r s o s q r a d o s d e t" d u e a e i ó n p M' n 
nunca carencia total de ello, no hay ni sé\biduría ni ·· 
ignorancia absolutas, la primera parte de la segundan 
través de una constante superación. El papel que debe
asumir el educador por consiguiente debe ser de humil
dad, de un individuo que comunica un saber relativo a
otros que son poseedores de otro saber relativo. Frei~ 
re habla también de que no hay educación sin amor, ya
que el que no ama no comprende a los demás, no los to
lera y por lo tanto no los respeta. Otro elemento nec~ 
ssrio para la educación es la esperanza, que es la que 
guía toda búsqueda de superación. 

Para Freire el hombre aprende al reflexionar sobre su
realidad convirtiéndose en un sujeto cognoscente de -~ 
ese objeto cognoscible, al comprender dicha realidad -. 
se puede plantear hipótesis frente al desafio que ella 
le representa y buscar soluciones. por tanto, la educa 
ción no funciona como un mero proceso de adaptación -~ 
del individuo a la sociedad, sino que para ser más. és 
te deberá transformarla. Por otro lado, mientras m&s ~ 
se encamina la educación al desarrollo del 1mpetu crea 
dor que el hombre posee naturalmente, más::auténtica se 
rá y lejos de volverse un mecanismo restrictivo ser§: 
deshinibidor. · 

4.3 PRINCIPIOS, CARACTERISTICAS ·Y PROPOSITOS PRINCIPALES -
DE LA EDUCACION DE ADULTOS. 

4 . 3 . l . Los p r i n c i p. i os psi col ó g i c os en que se basa · 1 a educa c i ó n ; 
de adultos. 

Siendo el aprendizaje un proceso psicológico a través
del cual el sujeto que aprende - ya sea n1no o adulto
se apropia del objeto de conocimiento al cual s~ en-~
frenta, resulta evidente la necesidad que se ti~ne de
estudiar y conocer la psicologfa de dicho sujeto de -
aprendizaje, en este caso del adulto, antes de empren
der cualquier acción educativa·dentro de cualquier co
rriente que se elija. A este respecto se puede afirmar 
de acuerdo a diferentes autores, que el adulto a pesar 
de enfrentarse a una disminución gradual y paulatina -
de sus capacidades físicas y sensoriales, conserva la
habilidad de aprender y por supuesto de seguir desarro 
llande sus capacidades intelectuales; no obstante es-~ 
tas habilidades y posibilidades de desarrollo pueden -
verse limitadas o incluso impedidas por diversas cir-
cunstancias personales y medioambientales tales como: 

- Falta de motivación para aprender. 
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- Carencia y/o inadecación de las formas y los medios
que se emplean para que aprenda. 

- Resistencia al cambio que puede provocar dicho \1pr:en 
dizaje. 

- Existencia de situaciones sociales, económicas, poli 
ticas y/o biológicas desfavorables. 

- Etc .• amén de las diferencias individuales que se e!l. 
cuentran entre miembros de distintos grupos o incl.u
so del mismo. 

Estos factores deben ser considerados en todo momento
por los responsables de las acciones de educación de -
adultos, como deben ser tomadas en cu~nta ~ambi~n las
principales características de los adultos que puedan
interferir con tales actividades y que son entre otras: 

. El adulto es muy consciente de su situación ¿amo tal. 
y ésto le provoca una gran susceptibilidad emocional
ante situaciones que le son desfavorables y que le 
significan la posibilidad de quedar ~n ridfculo ill no 
poder superarlas.· 

. El adulto tiene en forma m&s marcada que el n1no la
tendencia a repetir todas aquellas acciones que de -. 
uno u otro modo le han producido agrado y satisfac-
ción y como consecuencia lógica, una f~erte predisp~ 
sición a evitar aqu~llas que le pueden ser desagrada 
bles o.punitivas y que a la larga pueden incluso pro 
vacar su desinterés, apatía e incluso deserción. -

El adulto requiere de logros que en la forma más in
mediata posible, satisfagan sus necesidades de mejo
ramiento tanto personal como familiar, .Ya s~a des~e
el punto de vista económico 6 soc·ial. y que adem&s -
tengan un reconocimiento externo relevante para obte 
ner seguridad y confianza. -

El adulto tiene limitaciones e~identes del tiempo que 
podría dedicar a sus tareas de aprendiz~je ya que su 
actividad primordial se centra bien sea iri su traba
jo o en su hogar, donde realiza una serie de formas
rutinarias y fatigosas motivo por el cual desea en-
centrar descanso y recreación en dichas tareas de -
aprendizaje en las cuales ~e compromete. 

El adulto necesita.'ser tomado en cuenta en las acti
vidades educativas que empr~nde, por eso es que· al -
poder participar activamente en situaciones que na -
le signifiquen la posibilidad del fracaso y/o del ri 



dículo, incrementará por consiguiente la confianza -
en sí mismo y obtendrá un mayor aprovechamiento de 
ellas . 
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• Los adultos son en términos generales personas con -
un desarrollado sentido de responsabilidad, mismo que 
les lleva a decidir en forma voluntari~ su participa 
ción en actividades educativas durante las horas li~ 
bresque bien podrían utilizar para su descanso ó e~ 
tretenimiento, sin embargo se muestran renuentes a -
someterse a controles de asistencia, putualidad o -
conducta por considerarlos de algíln modo propias pa
ra el trato con ninos y no as1 pdrn con ellos . 

. El adulto tiene detectadas n~cesidades que requiere
satisfacer en forma inmediata y ésto le lleva a em-
prender tareas de aprendizaje que le habiliten o le
posibiliten para su mejor y más pronta solución, por 
tanto, sí percibe tales tareas como un instrumento -
que le permita llegar a satisfacer sus necesidades -
se comprometerá más entusiasta y activamente con - ~ 
ellas y a la inversa, si no considera estar logrando 
esa pronta satisfacción, fácilmente perderá el inte
rés llegando incluso a abandonarlas . 

. _El adulto tiene una percepción global y totalizadora 
del medio ambiente que le rodea y de los problemas a 
que se enfrenta, por tanto, req~iere de una forma- -
ción educativa integral y no parcializada para poder 
enfrentarse a ellos y resolverlos. 

El adulto tiene como t.arf'as fundamentnles tres: pro
ducci6n bio16gica, µroducci6n psicol6qica y produc-~ 
ción social, y esto lo logra de la siguiente manera; 
contribuyendo a la conservación y ·reproducción de. la 
especie, trabajando, ejerciendo, ya sea familiar o -
socialmente, el poder y desarrollando su capacidad -
de crear. 

Y ~uore todo, el adulto tiene un gran cúmulo de expe 
riencias (bagaje cultural) que ha adquirido a lo lar 
go de su vida, dependiendo del contexto en el cual ~ 
se ha desarrollado y sin haber requerido para ello -
de asistir a una escuela; a partir de estas experien 
cias puede el adulto desarrollar su capacidad de a-~ 
prender y por consiguiente puede tambi§n enfrentarse 
a su medio ambiente y modificarlo en su beneficio in 
dividual y social (Thorndike y Lorge, 1939). -

Una vez consideradas las características propias del 
adulto y los factores que pueden en un momento dado
entorpecer su aprendizaje, resulta necesario señalar 
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los principios psicológicos básicos que repercuten-
en la educación del adulto y que son según el educa
dor norteamericano A.O. Muller los siguientes: 

. Principio de aprestamiento y logro: 11 Cuando un indi
viduo está preparado para hacer una cosa, el hacerla 
le produce placer y el no hacerla le prodµce fasti-
d i o 11 

• 

Principio de ejercicio o Práctica: 11 La práctica fre
cuente y apropiada determina el ~xito, siempre que -
el que practique preste atención a lo que está ha--
ciendo y haga un esfuE'rzo consciente por mejorar. 
P o r e~ 1 e o n t r a t· i o , l a fa l t. a d e p l' á e t i e a c o n d u e P. a 1 o 1 
vi do 11

• 

Principio de intensidad o viveza: 11 La intensidad o -
viveza con que sean hechas las impresiones o conexi~ 
nes es lo que determina su efecto de aprendizaje y -
su dujabilidad; esto significa que si el aprendizaje 
está lleno de vigor, seguridad y claridad los resul
tados serán más duraderos". 

P r i ne i pi o de P rima cía : 11 Cuanto m á s permanente - en - -
términos de interés y motivación- puedan hacerse las 
primeras impresiones, éstas serán más duraderas y -
tendrá que insistirse menos en ellas para ser apren
hendidas11 . 

. Principio dP lo Reciente: 11 Las situaciones practica
das o experimPntadas recientemente' se recuerdan con 
111 a y o r c l a r i d a d y s e a 11 re n d e n c o n 111 a y o r e f i c a c i· a 11 

• 

. Principio de Retención y Olvido: "La razón que expli 
ca la mala memoria reside principalmente en los m§t~ 
dos defectuosos que se tienen de observación, asocia 
ci6n y estudio; tam~i~n se habla de que mientras mái 
largo sea el intervalo sin ejercicio menor será la -
cantidad de experiencias que puedan retenerse" . 

. Principio de Hábito contra Flexibilidad: lila crea--
ci6n de rutinas entorpece el progreso, lo aconseja-
ble en educación es hacer habituales solamente aque
llas funciones que van a permanecer relativamente -
constantes durante un tiempo considerable y variar -
los procedimientos en aquellas en que se espera que
la situación cambie rápidamente. Los hábitos arraiga 
dos pueden ser destr~idos: por el desuso, por la i~~ 
satisfacción v/o por la substitución 11

• 

, Principio de Disposición mental o actitud: lila acti-
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tud que se tanga hacia las actividades de la vidct y 
el propósito con que se persigan dispondrá positi~a 
o negativamente a la persona hacia el aprendizajen. 

Principio de movimiento o cambio: "La propia natura 
leza del proceso de aprendizaje requiere que haya~ 
actividad. Si el estímulo se mantiene invariable,
la atención se desviará hacia otro objeto u otra -
idea ajenos a lo que interesa de momento". 

Principio de Novedad o rareza: "Las cosas nuevas y
raras llaman significativamente la atención, pero -
no deben introducirse ideas extremadamente radica-
les y esperar que sean asimiladas a toda prisa, sino 
que se debe asociar gradualmente lo nuevo con lo vi~ 
jo 11. 

Principio de Lucha: 11 Una excelente manera de captar 
la atenci6n de los individuos en una tarea consiste 
en imprimir a ~sta espfritu de lucha y si este esp1 
ritu se mantiene vivo a lo largo de toda empresa, -
se logrará mantener vivo el interés 11

• 

Principio de la Confianza en si mismo: 11 Resulta bá-·. 
sico que se cultive en el adulto una actitud de se
guridad y confianza en sí mismo y sus posibilidades_ 
para asegurar su éxito en toda empresa educativa". 

Principio de Incertidumbre, Perplejidad o Asombro:-
11la curiosidad es un gran estímulo para el interés, 
ya que las cosas, hechos, fenómenos, etc., que no -
se conocen totalmente y sólo permiten imaginárseles 
son más atractivos que otros". 

Principio de Representación Enfática: "Si se desea
atraer la atención v crear un interés en lo aue se
está haciendo. diciendo o escribiendo, es importan
te utilizar comparaciones enfatizadas y/o contras-
tes 11 . 

Principio de Claridad y Concreción: "Las ilustracio 
nes concretas, claras y de buena calidad, sean ver~ 
bales o gráficas, provocan el interés del adulto y 
lo mantienen vivo 11 . 

Principio de Expectación: 11 A través del suspenso se 
·activa la curiosidad de los individuos y se les in
cita a seguir investigando posteriormente". 

A partir de estos principios psicológicos y tomando -
en cuenta tanto las características del adulto como -
los factores que pueden entorpecer o impedir su apren 



dizaje, es que deben planearse todas las actividad~s 
concernientes a la educación para adultos. (SEP 1965) 
Para llevar a cabo esta rarea. cada vez más estudio
sos de la Andragog1a opinan que se debe partir del -
adulto que desea educarse haciéndolo participar, di-

- recta y activamente tanto en el autodiagn6stico de -
sus propias necesidades para el proceso de aprendiza 
je, como en las actividades de: Planeamiento, ejecu~ 
ción y evaluación de éste, su propio aprendizaje, a
esto le llaman algunos educadores "aprendizaje acti
vo" o 11 aprendizaje participativo"; evidentemente, és 
tas tareas serán más fáciles y accesibles al adulto~ 
en la medida que su nivel educativo sea más alto. -
(KnovJles, 1967). 
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"Metodologfa de la Educación 

de Adultos" 



5.1. Algunas proposiciones Alternativas para la Formula
ción de un Modelo Metodológico de Trabajo Educativo 
con Adultos. 

Se ha visto ya que existen diferentes enfoques den
tro de la Andragogia y que no se ha llegado aún a 
un acuerdo sobre la que pudiera ser la mejor forma 
para trabajar con los adultos; como además las téc
nicas didácticas que se eligen dependen incluso del 
nivel dentrQjel cual se lleve a cabo el trabajo edu 
cativo con los adultos, resulta entonces que general 
mente se vuelve a caer dentro de lo que han sido loi 
métodos tradicionales, es decir. dentro del verbalis 
rno y la ubicación del educando en una posisici6n re~ 
ceptiva y eminentemente pasiva. Tomando en cuenta 
esta situaci6n, la cual ha sido motivo de controver
sias e inquietudes por parte de aquellos especialis 
tas que propugnan el desarrollo de una metodología -
ad-hoc al trabajo andragógico, sea cual sea el nivel 
en el cual se realiza, y considerando en forma deter 
mi nante el contexto social dentro del cual se trabaje 
las instituciones dedicadas a desarrollar e imple
mentar este tipo de metodología han proliferado en -
los últimos años, sobre todo en países como el nues
tro donde se encuentran grandes carencias en este -
terreno, como ha sido señalado en capítulos anterio
res. 

En México se ha dado una gran importancia en la últi 
ma decada a la atenci6n educativa hacia los adultos~ 
llegando incluso a legislarse en torno a ello en el 
año de 1975 como hemos visto en capítulos anteriores; 
además, se ha creado, dentro del trabajo relativo a 
la capacitaci6n y el adiestramiento una instituci6n 
que coordina, regula y certifica las acciones que -
cualquier tipo de institución realiza en este senti
do, con el fin de garantizar el trabajador su actua
lizaci6n constante dentro de las labores que realiza 
como tal y su ubicación dentro del panorama laboral 
del país; esta institución es la Unidad Coordinadora 
de Empleo, Capacitación y Adiestramiento (UCECA), la 
cual surge a partir del Plan Nacional de Empleo el 
27 de abril de 1978. 

Apoyando la labor que el gobierno realiza en cuanto a 
la capacitación y el adiestramiento de los trabaja
dores tanto de la empresa pública como la privada, 
se encuentra el Centro Nacional de Productividad de 
México (CENAPRO), cuyo fin último es el incremento 
de la productividad. Dentro de CENAPRO se encuen
tra el Programa de Comunicación Social en el Medio 
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Rural, que se dedica a promover todo tipo de accio
nes encaminadas al mejoramiento de las acciones de -
capacitación del productor rural y su familia por par 
te de todos aquellos que funcionan como agentes de~
cambio. Asfmismo se realizan programas de capaci.tación 
tendientes a formas .oersonas aue dentro de las distin 
tas áreas en que se desenvuelven dentro de sus institu-· 
ciones, puedanfuncionar como instructores y como con
secuencia9 como agentes multiplicadores del quehacer 
de la capacitaci6n; refiriéndonos especifícamente a -
este último punto, dentro del citado Programa se ha 
implementado un tipo específico de metodología que con 
templa los siguientes pasos: 

1. Evaluación Diagnóstica. 

2 . 

l .1. Detección de necesidades de capacitación y 
adiestramiento: 

l. l. 1. Destinatarios en el puesto 

1.l.2. Destinatarios de nuevo ingreso 

l .2. Definición de las actividades en que se requieren 
capacitación y/o adiestramiento 

1.3. Determinación de las características de los desti
natarios. 

1.3. l. Edad 

1.3.2 Escolaridad 

1. 3. 3. Puesto que ocupan 

1 . 3 . 4 . Anti g°ti edad en el puesto 

1 .4. Definici6n del número de participantes por atender 

Planificación del proceso 

2 . l . Determinación de metas y objetivos generales del 
proceso. 

2 . 2 . Definición de objetivos educativos particulares 
y específicos 

2 . 3 . Elaboración del esquema didáctico 



2,3,l, Deftnict6n de contentdos de acuerdo a los 
objeti,vo$. 

2.3.2. Organización de contenidos de modo lóg\co 
secuencial y progresivo 

2.3.3. Agrupamiento de contenidos por unidades. 

2.4. Determinación de las técnicas didácticas a emplear 

2.4. l. Actividades del Instructor 

2.4.2. Actividades de los participantes 

2.5. Selección de los recursos didácticos a utilizar 

2.5.1. Materiales didácticos 

2.5.2. Medios audiovisuales 

2.6. Definición de los horarios de trabajo requeridos 

2.7. E1aboraci6n de la guía del instructor 

2.8. Definición del pliln de evaluación del curso 

2.8.1. De las actividudes de enser'lanza 

2.-8.2 De las actividades de aprendizaje 

2.8.3. Del funcionamiento del curso 

2.9. Ubicación del lugar de trabajo 

2.10. Definición de reglamentos respecto al curso 

2.10.1. Asistencia 

2.10.2. Puntualidad 

2.10.3. Certificados 

3. Instrumentación del ·curso 

3 . l . A u to r i z a ·c i ó n d e 1 c u r s o 

3.2. Aprestamiento 
nadas 

de los recursos didácticos seleccio-

3.2.1. Preparación si ya existen 

3.2.2. Elaboración y/o adecuación si no 
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3,3. Reclutamiento y selección de instructores segGn 
los contenidos 

3.4. Reunión de trabajo con los instructores para co
nocer y en caso necesario modificar el proceso 
p 1 a n i f i c a do, 

3.5. Información a los participantes sobre las carac
terísticas del curso 

3.5. l. Importancia 

3.5.2. Objetivos 

3.5.3. Contenidos 

3.5.4. Duración 

3.5.5, Fechas y horarios 

4. Ejecución del Curso 

4. 1. Presentación y registro de los participantes 

4.2. Negociación con los participantes sobre: 

4.2.1. Horarios de trabajo 

4 . 2 . 2 . Recesos 

4 . 2 . 3 . Reglamentos a observar 

4 . 2 • 4 . Condiciones del trabajo a realizur 

4 • 2 • 5 • Criterios de evaluación 

4.3. Análisis y relación de las expectativas del grupo 
con los objetivos propuestos en el programa 

4.3.l. Análisis individual de expectativas 

4.3.2. Análisis grupal 
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4.3.3. Confrontaciones entre expectativas grupales 
y objetivos propuestos 

4.3.4. Determinación de objetivos a cumplir 

4.4. Presentación del Temario 

4.5. Revisión de los contenidos (realización del curso) 
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Presentaci6n de la Técnica didác 
tfca determinada · · 

4 . 5 . 2 . 

4. 5. 3. 

4. 5. 4. 

Ejecución de la Técnica 

S 'in tes i s de 1 os co n tenidos re 
visados 

Evaluación formativa del trabajo 
que se va realizando 

5. Evaluación y Seguimiento 

5.l. Evaluación sumaria, al finalizar el curso, -
conforme el plan previsto 

5.2. Diseño de plan de seguimiento 

5.3. Retroalimentación al programa realizado 
(ver diagrama adjunto) 



d 

8-0 

-·0-
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5.2. Formas de T~abajo que pueden ser utilizadas con el 
Adulto 

Siguiendo el esquema que se senala anteriormente, en 
centramos dentro del ~aso nQmero 4, correspon~tenté
a la ejecución del curso, la Revist6n de Contenidos 
(punto 4.5.l, para la cual se presentan y llevan a 
cabo ciertas técnicas didácticas previamente e selec
cionadas (punto 2.4.). Estas Técnicas tienen su o
rigen en la Psicologfa Clfnica, de dondé son tomadas 
por la dínamica de grupos que ahora se utiliza amplia 
mente dentro del terreno educativo. Para llevar a ca~ 
bo cualquier tipo de trabajo educativo con adultos, y 
principalmente el trabajo concerniente a la capacita
ci6n y el adiestrimiento, se seHala, como un aspecto 
primordial a seguir, dentro del enfoque no directivo, 
que es el que fundamenta la proposi¿i6n alternativa 
que aquí se presenta para la formulación de un modelo 
metol6gico, la necesidad y la conveniencia que hay de 
manejar estas técnicas ahora llamadas didácticas, -
tratando en la medida de lo posible de combinarlas en 
tre si y de reforzarlas con el manejo de las diferen~ 
tes ayudas audiovisuales disponibles atendiendo así a 
las características propias del .dulto y al objetivo 
principal de que sea él como educando, quien parti
cipe activamente en su propio proceso educativo. Al
gunas de la técnicas que se sugieren para para el tra 
bajo andragógico son: -

- Movilización Mental, también conocida como lluvia de ide
as. 

Objetivo: Promover una gran cantidad de ideas sobre un so 
lo tema, identificando todos los aspectos posibles vincu
lados con élypresentando una variedad de posibles solucio 
nes para el mismo 

Fasest ( a } 

(b) 

(c} 

( d ) 

( e ) 

(f) 

Selecci6n del Tema 

Formación de pequenos grupos 

Selección de un moderador y uno o dos secre
tarios por grupo 

' ' Explicación del trabajo y sus reglas .genera-
les 

Presentación del tema '(de preferencia en for 
ma de pregunta} 

Desarrollo (de 5 a 30 minutos) registrando 
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todas las tdeas que aparecen durante la dt! 
cusión 

(gl Sfntests por grupos 

(h} Discusión general y conclusiones 

Participantes: Se puede utilizar tanto con grupos pequeños -
como muy numerosos, sin límite en el número de participantes 

Materiales: Hojas y lápices o bolfgrafos 

Trabajo de Comité, tambien llamada Corrillos 

Objetivos: Analizar y discutir una información determina
da sobre un problema o asunto particular, para llegar a -
ciertas conclusiones e incluso a la formulación de un pro
yecto; promueve conocimientos y actitudes 

Fases: (a) Selección de la Unidad 

(b) Organización (en grupos de 4 a 12 miembros 
con un moderador y un secretario por cada 
corrillo) 

(c) Introducción (el instruct-0r explica la t€c
nica y entrega la tarjeta de corrillos, un 
cuesti-onario y un documento informativo 

(d) Estudio (siguiendo la tarjeta de corrillos 
para responder el cuestionario basándose en 
e l do cu me n to i n forma ti v o 

(e) Interacción (a partir de la presentación de 
los resultados obtenidos en cada corrillo, 
con preguntas y discusiones de todo el ·gru
po 

(f) Sfntesis (anotando en el pizarrón las con
clusiones generales a que se llegó en el -
grupo y señalando la aplicación que ªstas 
pueden tener) 

*El Tema para cada corrillo puede ser el mis 
mo o uno diferente para cada UQ~ 

Participantes: de 8 a AB 

M a te r i a 1 e s : Tarje tas d e c o r r i 1 1 o s , cu e s t i o n a r i o , do c u me n to -
informativo, piz~rrón o rotafolios, bolfgrafos, hojas. 

_ uiscusión en Grupos Pequeños 

Objetivos: Por ser muy parecidos al trabajo en corrillos, 
persigue objetivos similares y promueve también conocimien-



tos y actitudes. 

Fases: (a) Selección del Tema 

( b ) Organización del grupo (en grupos de 8 a 15 -
miembros,, con un moderador y un secretario -
por grupo) 

(c) Introducción (el instructor explica la forma 
de trabajo. entrega una guia de análisis por 
grupo y presenta el tema. que es el mi srno para 
todos) 

(d) Discusión (siguiendo la guía de análisis) 

(e) Conclusiones (con la presentación de los re
sultados obtenidos en cada grupo y anotándolas 
en el pizarrón) 
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(f) Análisis de la actividad y resultados obtenidos 

Participantes: De 8 a 60 

Materiales: Guía de análisis, rotafolio o pizarrón, hojas y 
lápices 

- Discusión General. 

Objetivo.- Presentur un tema desde diferentes ~n9ulos que -
incluso pueden n~µresentdr µuntos de vistd opu0~. 
tos, para enriquecer dicho tema con ideas, expe
riencias y opiniones al respecto. 

Fases (a) Presentación de un tema con diferentes puntos 
de vista o enfoques 

(b) Participación de todo el grupo conduciendo y 
orientando el instructor toda la discusión y la 
participación de los diferentes miembros 

(c) Resumen de los puntos presentados (ya sea por 
el instructor o por algún miembro del grupo) 

(d) Conclusiones 
Participantes.- Puede trabajarse con un grupo numeroso, toman 

do en cuenta que mientras más participantes -
haya, mayor tiempo se llevará 

Materiales.- Rotafolios o pizarrón 



Demostrativa individual o grupal (puede ser utilizada para 
demostrar un método o practica determinada o para demostrar 
los resultados obtenidos al utilizar diferentes procedimien 
tos) -

Objetivo: Que se adquieran y/o desarrollen ciertas habíl·i
dades motrices y se aprenda la conveniencia de seguir cier
to procedimiento mediante su observaci6n y ejercicio. 

Fases: (a) Preparación (desde el aprestamiento de los recur 
sos necesarios hasta la planeación de los pasos 
a realizar). 

(b) Organización del grupo (los equipos deben ser lo 
suficientemente pequeños para poder observar y -
practicar el método sugerido) 
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(c) Demostración (Con una hoja de descomposición del 
trabajo como gufa, con objetos reales en diferen 
tes etapas del proceso. incluyendo la presentacíón 
final y realizando frente al grupo, todos los P! 
sos del método en cuestión) 

(d) Ejercitación de los participantes (con la guía y 
auxilio del instructor y repitiendose los pasos 
tantas veces como sea posible) 

(e) Síntesis (misma que realizarán varios miembros -
del grupo para cerciorarse que se ha comprendido) 

Participantes: Se sugiere para grupos muy reducidos entre 1 y 8 
miembros 

Materiales: Objetos reales, hoja de descomposición del tra 
bajo, materiales proyectables y herramientas~ 
instrumentos según el caso y el tema elegidos. 

Estudio Supervisado (También llamado estudio y análisis -
de documentos) 

Objetivo: Propiciar que los participantes actúen analftica 
mente en la revisión y adquisici6n de las infor~ 
maciones proporcionadas por diferentes autores -
sobre un mismo tema. 

Fases: (a) Seleccionar los documentos respectivos al tema -



elegido. 

(b) Organizaci6n del grupo (con pt)cp1eños L~qliipos a 
quienes se entregarán los diferentes documen-
tos) · 

(c) Presentación del tema por el instructor (expli 
cando la forma de realizar el ejercicio) -
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(d) Estudio y análisis de los documentos (con la 
preparación previa de un glosario sobre el mis 
mo y la elaboración posterior de un pequeno r~ 
sumen siempre con la supervisión y guía del ins 
tructor) -

(e) Refuerzo del Tema (a partir de la presentación 
de los resúmenes de cada equipo y con la inter 
vención del instructor para redondear y ampliar 
la información) 

( f ) E v n l u a e i ó n ( p o r 1 o s e q u i p o s e n e u a n to <i l t r a b ,1 

jo realizado y los resultados obtenidos 

Participantes: No existe un numero limitado de ellos, pero 
se sugiere que no sean demasiados para que 
puedan intervenir 

Materiales: Documentos en relación al tema, hojas lapi
ces, rotafolio o pizarrón 

Estudio o Análisis de Cosas 

Objetivo: Permite relacionar planteamientos teóricos con los 
hechos de la realidad, permitiendo el examen obje 
tivo y profundo de situaciones diversas en base a 
un marco de referencia 

Fases; (a) Organización del grupo (se puede trabajar en -
forma individual, por equipos o con todo el 
grupo, con la explicación del ejercicio por -
parte del instructor) 

(b) Introducción (por parte del instructor} 

(c) Presentación del caso (ya sea en forma oral, -
escrita y mediante peltculas, diapositivas o -
dibujos animados) 

(d) Análisis de las respuestas dadas por el grupo 
mediante una discusión general 

(e) Síntesis y conclusiones 
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Participantes: Se sugiere un máximo de 25 participantes 

Materiales: Segun la presentación del caso (documentos -
impresos, pelfcula~ diapositivas, dibujos ani 
mados, cintas grabadas, etc. 

- Intercambio de Experiencias: 

Objetivos: Activa y estimula los impulsos y motivaciones in 
dividuales, permitiendo aprender a partir no deT 
instructor sino de las experiencias y capacidades 
de los miembros del grupo y estimulando tambi~n 
la dinámica tanto interna como externa del mismo 

Fases: (a) Acomodo de mobiliario (en forma de herradura) 

(b) Organización del grupo (nombrando un moderador, 
un secretario, un miembro más que platique sobre 
los aspectos positivos del tema a tratar y otro 
que lo haga sobre los aspectos negativos) 

(c) Se designa el tema haciendo una pequeña present~ 
ci6n sobre su contenido e importancia 

(d) Los dos miembros elegidos charlan sobre el tema, 
intercambiando sus opiniones pero sin llegar a 
una discusión 

(e) Se presenta un bn'Vt\ 1·est1111e11 sobr·e lo expuesto 
y 1 as e o ne 1 u e iones n que s t' h íl 1 ·1 e ~1 iHI o 

Participantes: Se sugiere un máximo de 50 

Materiales: Hojas y lápiz o bolígrafo 

Simposium o Pánel 

Objetivo: Presentar diversos enfoques e informaciones de 
diferentes especialistas sobre un mismo tema 

Fases: (a) Organizaci6n del grupo (con una mesa donde par
ticiparán un moderador y de 3 a 5 ponentes esp~ 
cialistas en la materia 

(b) Introducción por parte del moderador 



(c) Exposician por parte de los ponentes 

(d} Preguntas hechas por el auditorio (y con
testado por los ponentes) 

(e) Sfntesis presentada por el moderador 

Participantes: Sin limite en el ndmero 

Materiales: Pizarrón o rotafolio, películas, transpa
rencias, diapositivas 

Lectura Comentada. 

Objetivo: Enriquecer y aclarar la información presentada 
en los documentos impresos 

Fases: (a) Organización del grupo (puede ser en forma 
individual, por equipos o todo el grupo} 

(b) Introducci6n por part0 del instructor 

(e) Lectura de los documentos 

(d) Comentarios sobre lo leído (ya sea por el 
instructor o por los participantes) 

(e) Síntesis 

Participantes: Máximo 30 

Materiales: Documentos impresos, pizarrón, o rotafolio 

Técnica Interrogativa 

Objetivo: Conducir el aprendizaje a partir del di~logo ins 
tructor-participante que se establece merced deT 
intercambio de preguntas y respuestas que se van 
formulando de ambas partes. 

fases: ( a ) Selección de las preguntas que harán el in 
tructor o los participantes (y que pueden
ser direcas, indirectas, estimulantes, ob
jetivas, polemizantes, devuel·tas, de reca
pitulación, etc.) 
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(b} Organización del grupo (explicando en qué 
consiste la técnica y cuáles objetivos ~e 
persiguen} 
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(c} Realización del diálogo (a partir de las 
preguntas previstas y algunas otras que sur 
jan allí mismo) 

(d) Síntesis y coclusiones 

Participantes: Sin límite en el namero 

Materiales: Hojas. lápices, rotafolios o pizarr6n 

Sociodrama (también llamado dramatización) 

Objetivos: 

Fases: 

Realizar el estudio de asuntos contemporáneos 
que de uno u otro modo repercuten sobre el in
dividuo, desde su muy particular punto de vis
ta. 

( a ) Identificación del problema 

(b) Preparación (definiendo el problema y se
leccionando a los participantes) 

(c) Organización de la presentación (sin la -
intervención del instructor a menos que -
así sea requerido por el equipo) 

{d) Escenificación del problema (al rededor -
de 10 minutos) 

(e} Discusión y conclusiones de todo el grupo 

Participantes: un máximo de 20 

Materiales: Pueden requerirse documentos sobre el pro
blema a tratar y otros materiales segan el 
tema 

Existen muchas otras técnicas grupales que podrían ser utiliza 
das en la conducción del aprendizaje de las que podemos enunciar: 

Representación de roles 



Relatos 

Ta11eres 

Pantomima 

Cornposici6n creativa · 

Experimentaci6n de laboratorio 

Cuchicheo 

Encuestas 

Colecci6n 

Trabajo de biblioteca 

Exhibición 

Debate 

Coloquio, etc .... (Means, 1979) 
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UNA HISTORIAD~ CASO. 



6.1 La siguiente historia de caso ilustra concretamente la forma en 

que se aplica el modelo 111etodol6gico propuesto en el presente 
trabajo; se refiere a un "Sistema de Capacitación sobre Metodo

logía de la Educación de Adultos para Programadores y Capacita

dores de la Dirección General de Educación Especial de la Seer~ 
taría de Educación Pública D.G.E.E./ S.E.P. 11

, mismo que se lle
vó a cabo en los meses de junio y diciembre de 1979 en las ins
talaciones de CENAPRO. 
Los pasos que se siguieron para la ejecución de este curso, de 
acuerdo al modelo propuesto en el capítulo anterior fueron: 

l. Evaluación Diagnóstica. 

1.1. En relación a la detección de necesidades de capacita

ción y adiestramiento realizada mediante entrevistas 
personales y la aplicación de un cuestionario especial
mente diseRado para ello ( ver apéndice 1 ), se definió: 

que se trabajaría con personas que ya estaban en el pues
to pero que, por razones de escasa antigüedad en el mis

mo, desconocían en su totalidad las formas que resulta
ran más adecuadas para la realización de las actividades 
que deberían desarrollar. 

1.2. Las actividades en que se requería capacitación eran bá
sicamente: el conocimiento y manejo de la metodología de 
la educación de adultos en cuanto a las técnicas más ade
cuadas de trabajo educativo con adultos y el manejo de la 
dinámica de grupos. 

1.3. Los destinatarios tenían como características generales: 
ser sujetos con edades entre los 25 y los 50 años, con 

estudios a nivel profesional (profesores especialistas y 

licenciados en diferentes disciplinas sociales), que ocu
paban puestos de capacitadores y programadores académicos 
dentro de la Institución mencionada y con una antigüedad 

entre un mes y tres años en el puesto. 
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1.4. Se trabajó primero con un grupo de 37 participantes en 
el mes de junio y con un segundo grupo en el mes de di
ciembre con un total de 16 participantes. 

2. Planificación del Proceso. 

2.1. Las metas y objetivos que se fijaron fueron: 

Metas: 
2.1.1. Colaborar en la capacitaci6n del equipo de espe-

cialistas de la D.G.E.E. para la realizaci6n de su 
tarea como capacitadores y como programadores aca
démicos de educaci6n especial a nivel nacional. 

2.1.2. Promover en dicho personal una toma de conciencia 
sobre la importancia e influencia de su papel den
tro de las tareas que la educación especial desa
rrolla actualmente en nuestro país. 

Objetivos, por medio de este curso se busc6 que los parti
cipantes lograran: 
2.1.3. Ubicar la situación actual de México en sus aspec

tos socio-políticos, económicos y culturales. 

2.1.4. Analizar la importancia de la labor de la educación 
especial dentro del marco educativo nacional. 

2.1.5. Valorar la trascendencia de su quehacer como capaci
tadores y como programadores académicos de las ta
reas de educación especial. 
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2.1.6. Distinguir y manejar los aspectos primordiales de la 
metodología de la educaci6n de adultos y de la dinámi
ca de grupos. 



2.2. Los objetivos educativos particulares y espec1ficos se seña
lan en las gu1as del instructor ( ver ap€ndice 2). 

2.3. El esquema didáctico estuvo constituído por cinco unidades de 
trabajo que fueron: 
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Primer unidad de trabajo: "Introducción al curso" -
Básicamente se refirió esta unidad a dar la bienvenida a todos 
los participantes por parte tanto de las autoridades de la 
DGEE/SEP, corno de los instructores por parte del CENAPRO; dar
les á conocer el programa de act.lvidndl's t'n C:lk\l\to a conten·i·
dos, horarios y forma de trabajo; ld pl'L\sentnci6n del cuerµo 
de instructores por parte de CENAPRO y la invitación a la par

ticipación activa y constante a lo largo del curso. 

Segunda unidad de trabajo: "Situación socio-pol 'itica, econó
mica y cultural de México en la actualidad y su relación con 
la educación especial".-
Esta untdad consistió en el análisis y la ubicación del momen
to por el cual atraviesa México,tanto desde el plano socio-po-
lítico, como desde el económico y el cultural, detectando den
tro de ésto, las relaciones que hay con la educación en gene
ral y con la que se refiere a los 11 niños con necesidades espe

ciales" en particular: Hizo también Ullé\ revisión de los prin
cipales indicadores de desarrollo y subdesarrollo en México; 
la ubicación de la educación especial dentro del panorama edu
cativo nacional; las funciones y características que contempla 
la trascendencia del quehacer del educador especialista, como 
docente y como capacitador. 

Tercer unidad de trabajo: "Metodología de la educación de a
dultos".-
Los temas que se trataron en esta unidad fueron: 



- el concepto de adulto 
+ qué es 
+ qué características tiene 

- la educacion y la educación de adultos 
+ definiciones 
+ propósitos y objetivos 

+ características principales 
+ principios generales 

- metodología de la educación de adultos 
+ concepto de método 
+ clasificación de métodos 
+ procedimientos didácticos usados con los adultos 
+ papel del instructor de adultos 

Cuarta unidad de trabajo: 11 Dinámica de grupos 11 
.-
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Esta área, por ser esencialmente vivencial, funcionó en prin
cipio para procurar la integración grupal y agilizar el tra
bajo diario, pero asímismo se desarrolló ser'ialando algunos 
aspectos en cuanto a algunas características de los grupos, 
los roles, la comunicación, el liderazgo, etc, y remarcó no
toriamente la importancia de la dinámica de grupos en el tra
bajo de los capacitadores. 

Quinta unidad de trabajo: 11 Evaluaci6ri"- •. 
Aquí se trabajó a dos niveles: por un lado evaluando el tra
bajo realizado cada día, el material revisado, las activida
des, los temas; y por otro y al finalizar el curso, los obje
tivos alcanzados, los resultados obtenidos y las sugerencias 
pertinentes para ocasiones futuras en cursos similares, mis
mas que fueron tomadas en cuenta a partir del primer curso 
para la realización del segundo. (ver apéndice 3). 

2.4. En cuanto a las técnicas didácticas a emplear, fueron selec-



cionadas las siguientes: 
discusión en grupos pequeños 
lectura comentada 

- estudio supervisado 
- práctica con el circuito cerrado de televisi6n ( CCTV) de 
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diferentes técnicas de enseñanza ( exposición oral, técnica 
interrogativa, corrillos, discusión en grupos pequeños, dis
cusión general, demostraciones de prácticas y de resultados, 
estudio supervisado, análisis de casos e intercambio de ex
periencias) 

- juegos vivenciales: yo soy, yo siento; el lazarillo; la ven
tana de Jo-Hari y cine-foro. 

2.5. Los recursos didácticos que se emplearon fueron: 

- medios audiovisuales: transparencias 
retroproyector d0 transparencias 
pi za rr6n 
rotafol i os 
pantalla 
películas de 16 nun 

proyector de cine 
- materiales didácticos: aulas 

documentos impresos 
cartulinas 
hojas de rotafolio 
plumones(marcadores) 
borrador 
gises blancos y de colores 
hojas blancas 
plumas 
carpetas 
lápices 



2.6. Se trabajaron horarios de ocho horas diarias, cinco po·r lct 

mañana y tres por la tarde, durante diez días. 

2.7. Las guías del instructor contemplaron los puntos siguientes: 

- objetivos de aprendizaje 

- contenidos 

- actividades de aprendizaje 

- materiales y 

- tiempo ( ver apéndice 3) 

2.8. Para la evaluación se prepararon dos instrumentos como ya 

se había dicho, uno que se aplic6 dl finalizar cada día de 

trabt\jo y otro al terminar t'l curso ( ver apéndices 4 y ~> ) • 

2.9. El curso se efectuó en las instalaciones de Cenapro en las 
dos ocasiones. 

2.10. Se entregaron diplomas a aquellas personas que cubrieron el 

80% de asistencias ( ver apéndice 6 ). 

3. En cuanto a la instrumentación, ésta se llevó a cabo satisfacto

riamente ya que se contaba con todos los recursos planeados. 

4. La ejecución del curso cubrió los objetivos previstos ( como se 

seHala en la evaluación ), con una entusiasta participación por 

parte de los miembros del grupo. 

5. En cuanto a la evaluación, se había dicho ya que se aplicaron 2 
tipos de cuestionarios diferentes; en relación al primero, que 

fue el que se refirió a la parte de la evaluación formativa, se 
efectuó en base a las observaciones que los participantes reali

zaron de las actividades diarias con dos grandes áreas por cubrir 

la primera llamada Objetivo, en donde se reportaba el tema cu-
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bierto a cada paso y la segunda llamada Subjetivo, en donde se 
señalaban en forma individual las vivencias que se iban teniendo 
en torno a dichos temas y la forma de ser abordados. 

El segundo cuestionario que sirvió para realizar la evaluación 
sumaria o final y que se contestó en forma anónima, evaluaba los 
siguientes aspectos: logro de objetivos, organización del curso, 
actitudes de los instructores,temas tratados, actividades reali
zadas, materiales utilizados, experiencias tenidas en torno al 
grupo y su propia dinámica. 

En t§rminos generales se observó a trav~s de los cuestionarios 
mtrncionados que: 

- todos los integrantes del grupo habían participado en la detec
ción de necesidades de capacitación mediante el cuestionario 
mencionado para ello , 

- los objetivos estuvieron de acuerdo a las expectativas de los 
participantes y según el reporte de los 37, se cubrieron plena
mente 

- los horarios fueron accesibles para el 80% del grupo 
- el lugar de trabajo fue edecuado según el 100% 
- los instructores participaron en la forma prevista y estable-

cieron una relación positiva con el grupo para el 100% 
- los temas tratados fueron cubiertos plenamente y permitieron 

el logro de los objetivos previstos para el 100%, además de 
los temas planeados se incluy6 a modo de plática, otro relacio
nado con el manejo del presupuesto nacional en torno a la edu-

"' cación, que fue sugerido por el mismo grupo 
- las actividades fueron, para el 100% adecuadas, incluso se su

gería la necesidad de seguir realizando las prácticas que aquí 
se habían llevado a cabo, aún despu§s del curso y antes de i
niciar su trabajo como capacitadores 
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- los temas que mayor aceptaci6n tuvieron en el grupo fueron los 
relacionados con la metodología de la educaci6n de adultos y 

con la dinámica de grupos 
- el 100% de los participantes reportó que este tipo de cursos 

deberían seguirse llevando a cabo como parte de sus programas 
de mejoramiento profesional y a efecto de profundizar en el es
tablecimiento y desarrollo de sus relaciones interpersonales y 

del conocimiento de los integrantes de su equipo de trabajo. 
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CONCLUSIONES 



65 

l. La educaci6n es un proceso que busca .por un lado la adap 
tación del individuo a los patrones socioculturales pro
pios del grupo al cual pertenece y por el otro la repro 
ducción de las re1actones de poder que lo caracterizan, 
pero soslaya 1a necesidad de que sirviera también; como 
preparación de este mtsmo individuo para conocer su rea 
lidad y transformarla en beneficio propio y de la socie 
dad. 

2, La educación ha existido durante toda la historia, pero 
ha ido adoptando diferentes formas conforme·a1 tipo de 
relaciones sociales que subsiten en un momento dado, ya 
que siempre ha sido la educación el instrumento utilizado 
por las clases poderosas para someter a los menos favo
recidos y seguir conservando así su dirección y poderío, 
igual en la sociedad feudal que en los grandes imperios 
existentes en la actualidad. 

3. La educación de adultos como disciplina científica sur
ge a raíz de los cambios producidos por la revoluci6n -
industrial, como una respuesta a la necesidad que se 
presenta para prepara a los individuos para el nuev9 ti
po de trabajo que aparecfa en ese momento. 

4.- La primera forma que toma la andragogfa, nombre que se 
da a la ciencia de la educación de adultos, es la de al
fabetizaci5n y a parttr de la terminación de la segunda 
guerra mundial aparecen otras formas que se han ido desa 
rrollando paulattvamente, tales como: el desarrollo de Ta 
comunidad, la educacidn inicial o b~sica, la educaci6n 
tªcnica, la educaci6n ~uperior y mis recientemente la 
capacitación y el adiestramiento. 

5.- En todo el mundo surge la inquietud por investigar y tr~ 
bajar en torno a la fundamentación científica y el desa
rrollo metol6gico de la andragogfa, y esto motiva la -
creación de una multitud de instituciones encargadas de di 
cha tarea y la realización de diferentes eventos en tor- -
no a ella 

6, En México se tiene como principal antecedente del traba
jo andragógico a las "Misiones Culturales 11 organizadas 
por Vasconcelos despues del movimiento armado de 1910; 
la fundacion del CREFAL apoyado por la UNESCO en la déca
da de los 50 1 s y la promulgación de la "Ley Nacional de 
Educaci6n para Adultos 11 en 1957, con el fin de atacar el 
problema que representa tener alrededor de 7 millones de 
analfabetas, 13 millones de personas con la primaria in 
completa y aproximadamente un millón de no castellaniza-
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dos . 

7. De entre las diferentes formas que adopta la educaci6n 
de adultos tenemos, según su finalidad: Educación formal; 
Educaci6n no formal y Educaci6n informal. Según su moda
lidad: Educación escolarizada; Educación extraescolar; -
Educación a distancia; Educación abierta. También se ha
bla en las últimas décadas de: Educación contfnú-a; Educa 
ción popular y Educación permanente. -

8. Existen dos grandes corrientes dentro de la Andragogía, 
a saber: las formas directivas, donde la red educador-edu 
cando asume un esquema pñramidal, autoritario, que se da
verticalmente y en forma paternalista, y que corresponde 
básicamente a modelos tradicionales de educación formal 
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como pueden ser los cursos cara a cara, las conferencias§ 
cursos de enseñanza abierta y de educación a distancia y 
las formas no directivas, que buscan la participación -
activa del educando y la actuación del educador como un 
asesor o guía y plantean la red educador-educando como 
algo compartido, dinámico, cambiante; algunos de los au
tores que caen dentro de esta forma de trabajo son, entre 
otros: Carl Rogers (considerado como principal representante 
de este enfoque); los autores y propulsadores de la pedago 

___ g'La_cibe-r-nétic-a--o-enseñanza programada; H. Pichón Rivie- -
re, A. Bauleo y otros seguidores del trabajo en grupos 
operativos. K. Lewin, R. Lippit y M. G. Wite, repre
sentantes del enfoque psicosocial; Ivan Illich. dentro de 
1a educación no formal, con sus propuestas de desescola
rización y en forma trascendente, también dentro de la -
educación no formal, Paulo Freire con sus trabajos sobre 
la educación liberadora 

9. Independientemente de la corriente que se siga o del autor 
que se prefiera, resulta muy necesario tomar en cuen·ta al 
planear y realizar el trabajo educativo con adultos, que 
existen diferentes factores que pueden dificultar o inclu 
so impedir su aprendizaje (falta de motivación, inadecua~ 
ción de técnicas y/o materiales didácticos, resistencia al 
cambio, etc.); que el adulto posee determinadas caracte
rfsticas qve lo identifican como tal (necesidad de logros 
inmediatos, limitaciones de tiempo p~ra parttcipár en ac
tividades de tipo educativo, necesidad de reconocimiento, 
percepción total y globalizadora de los problemas a que 
se enfrenta, la producción, biológica, psicológica y so
cial como tareas fundamentales, un ~ran camulo de ~xpe-
r i en c i a s , etc ) , y 'como pu n to de par t i da. q u e ex i s ten c i e!_ 
tos principios psicológicos básicos·que repercuten en la 
educación del adulto (de aprestamiento y ]ogro, de ejer
cicio o pr&ctica, de intensidad o viveza, de primacía, -
de lo reciente, de retención y olvido, de hábito contra 



flexibilidad, de disposición mental o actitud, de movi
miento o cambio, de novedad o rareza, de lucha, de con 
fianza en s1 mismo~ de incertidumbre, perplejidad o-~ 
asombro; de representación enfática, de claridad y con 
creción y de expectación). 

10. Una vez que se han tomado en cuenta lo~ factores que 
dificultan el aprendizaje, las caracterfsticas del adul 
to y los principios psico16gicos básicos. se sugiere -
desarrollar como modelo metodológico del trabajo andr! 
gógico el siguiente: Evaluación diagnftstica (con DNC -
definición de actividades y determinaci6n de partici
pantes); planificación del proceso (con determinaci6n 
de metas y objetos generales particulares y especfficos~ 
elaboración del esquema didáctico, determinaci6n de té~ 
nicas y recursos didácticos, definición de horarios y 
planeación de la evaluación y seguimiento); Instrumen
tación del curso (con el aprestamiento de los recursos 
necesarios y 1a preparación de los instructores); la -
Ejecución del curso y su Evaluación y seguimiento. 

11. Se ha observado con frecuencia que la calidad del tra
bajo individual mejora al realizarlo colectivamente, 
ya que el trabajo en ·grupo implica una combinación y 
una fusión de conocimientos y experiencias de todos 
sus participantes. por lo que se recomienda este tipo de 
organización para el trabajo educativo con adultos, 
tomando como bctso lns tfrnicns surgidas de la psicolo
gia clfnica y manejadas en la dinámica de 9rupos y que 
ahora son llamadas, dentro del terreno de la educación, 
ticnicas didácticas. 

12. La conclusión principal que surge de la revisi6n de los 
diferentes materiales a partir de los cuales se realiz6 
este trabajo, es que los principios que fundamentan la -
educación de adultos o andragogia siguen estando en un 
plano meramente teórico, ya que lejos de buscarse el 
desarrollo integral del individuo a través suyo, lo -
que realmente se pretende es incorporar al hombre a la 
maquinaria productiva, viéndolo como una herramienta 
más que debe ser 11 capacitada o adiestrada 11 para reali
zar más eficientemente su trabajo, pero a partir del 
trabajo mismo y no de su propio desarrollo como indivi 
duo; es por ello más que nada que gobiernos como el --
nuestro se preocupan por legislar en torno a las tareas 
capacitadoras y que incluso promueven y apoyan insti
tuciones que las lleven a cabo 
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APENDICES 



APENDICE 1 



CENTRO NACIOl'i!2\L DE PRODUCTIVIMD DE MEXICO, A,. C .. 

PROGRAMA DE COMUNICACION SOCIAL EN EL MEDIO RURP,L 

GUIA DE PREGUNTAS 

Con la finalidad de recabar la opinión del 
cuerpo administrativo y docente de lo.s Cen 
tros de Educación Especialº sobre el papel 
y la-s -funciones -&le los Capacitadores de la · 
Dirección General de Educación Especial,fa 
vor de contestar la presente guía de pre-
guntas,. 
El contenido de sus respuestas serán emples. 
das exclusivamente por el Programa de Com~ 
nicación Social del Centro Nacional de Pro 
ductividad de México, A.,C., 

MEXICO, D. F 01 MAYO DE 1980º 



l. 

l. Con qué frecuencia recibe usted la visita del Capaci 
tador de la Dirección General de Educación Especial 
(D.G.E.E.)? 

- Con qué frecuencia deberían ser estas visitas? 

2. ¿Cuánto tiempo dura la visita del Capacitador? 

- ¿Cuánto tiempo deberían durar? 

3. ¿cuál es el objeto de esta visita? 

- ¿Cuál debetía ser el objeto de esta visita? 



~ -

2. 

4. ¿Qué asuntos trata usted con el Capacitador? 

- ¿Debería tratar otros asuntos? 

- ¿Cuáles? 

5. ¿Logra usted entablar un diálogo con el Capacitador? 

- En caso negativo: ¿qué es lo que obstaculiza el diá 
lego? 

6. ¿Qué clase de problemas.plantea usted al Capacitador? 

- O bien, le gustaría plantearle 



3 .. 

7. Ante el plantea.miento de problemas ¿qué clase de re.§. 
puestas obtiene usted del Capacit.ad"or? 

Soluciones concretas 

- o:i:·ientaciones 

- Promesas 

- Evasivas 

- o bien, le gustaría recibir: 

. 8~ ¿Qué concepto se ha formado usted del capacitador? 
LO considera usted como: 

- Supervisor 

- Asesor 

- Canal de comunicación con la D.GºE.E .. 

..- Compañero 

- Extraño 

- Otro 

Especifique ____________________ _ 



4. 

9. ¿Con qué grado de interés recibe usted la visita del 
Capacitador? 

- ¿Por qué? 

- ¿Qué espera usted de esta visita? 

10. Y, en la realidad, ¿qué es lo que usted recibe del -
Capacitador? 

- Asistencia técnica 

- Asesoría pedagógica 

- Difusión de la po¡ítica de la D.G.E.E. 

Difusión de los planes y programas 

- Otros 

Especifique 

11. ¿Le parece que el·capacitador comprende los problemas 
que se suscitan en su área? 

- ¿Por qué? 



5. 

12. ¿Le parece que el Capacitador tiene la suficiente pr~ 
paración y experiencia para otorgarle asesoría y orie~ 
tación adecuadas? 

- ¿Por qué? 

13. De acuerdo a su opinión¿qué actitudes toma (o debe-
ría tomar) el Capacitador ante los problemas que se 
le plantean? 

14. ¿De qué forma o manera piensa usted que el Capacitador 
podría servirle mejor? 

15. De acuerdo a su opinión ¿cuáles son las característí 
casque debería tener el capacitador de la DoG.E.E.? 

- De orden psicológico _______________ _ 

- De orden pedagógico ________________ _ 



6. 

- De orden profesional 

16. Durante las visitas del Capacitador le parece a us-
ted que: 

- Logra simpatizar con usted? 

¿Por qué? 

- Logra establecer una comunicación son usted? 

¿Por qué? 

17. Le parece a usted que el Capacitador es una persona 
que conoce los principios que orientan y dan impor-
tancia a las acciones que desarrolla la D.GºE.E.? 

¿Por qué? 

18. Cree que el Capacitador es una persona comprometida 
concientemente con el trabajo que se desarrolla en. -
la D.G.E.E.? 

¿Por qué? 



7. 

19. ¿Percibe usted que hay interés por parte del CapacitA 
dor, para conocer la realidad socioeconómica de los 
sujetos que requieran educación especial? 

- ¿Por qué? 

20. ¿Sobre qué temas recibe usted capacitación por parte 
de los Capacitadores? 

21. Califique usted la capacitación que ha recibido por 
parte del Capacitador en cuanto a: 

- Formas y métodos empleados: 

- Contenidos de la capacitación: 

¿Por qué? 

22. Cree usted que el Capacitador está conciente de las 
necesidades de capacitación de los profesores antes 
de impartir un curso? 

----------------------------
¿Por qué? 



8. 

23. ¿Qué aspectos del trabajo de usted evalúa el C~paci
tador? 

24. ¿Qué piensa usted del sistema de evaluaci6n empleado 
por el Capacitador? 

---------~-------~--------
- Se podría mejorar? 

-¿cómo? 

25. En qué aspectos juzga Ufted que debería prepararse -
mejor el Capacitador para brindar a usted una atención 
eficiente? 

-------------·------------•=--

26. ¿Qué personal de la Dirección General de Educación -
Especial deberíanº a su juicio, ocupar el puesto de 
capacita.dores? 

____ ®_" ______ ----~----,---------------



9. 

¿Por qué? 

27. Indique cuáles cree usted que deberían ser las fun-
ciones de los Capacitadores: 

28. En qué área se encuentra usted especializado? 

29. cuántos años lleva trabajando en educación especial? 

30. Nombre de la Escuela y/o Centro donde usted trabaja 

31. Dirección de la Escuela y/o Centro---~-----~ 

NOMBRE· _________ _ 

Gracias por haber contestado estas preguntas. 



APENDICE 2 



OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

•Dar la bienvenida a los 
::mrticipantes. 

PRIMER UNID.:S,.D DE TRABAJO: 

CONTENIDOS 

1. Inauguración del CUrmoa 

"Introducción al Curso". 

EXPERIENCIAS DE APRENDIZAra 

-Palabras de las aut~ridades 
de la DGEE y da CeNaPro. 

. MATERIALES 

l. 

TIEMPO 

20 mi: 

•Iniciar la integración -- 2. Presentación de los participantes y los - -Juego do presentaciones con 90 i:ii: 
del grupo. instructores. la intervención de los parti-

•Sc1alar objetivos comunes 
para el curso en base a 
lcis propuestos por el pr.Q, 
grai:\a y a las e~pectativas 
de los p;:1rticipantes. 

•Anali~ar y definir loo -
puntos primordiales res-
pecto al curso de capaci
tación 

_·2.1. Juego vivencials "Yo soy, yo sien.to" cipantes y los instructo,::es. 
-Et?lpas. 

0 presentación del juego 
º ejecución del juego 
"evaluación del juego 

3. Análisis de expectativas. 
3.1. Exposición de los objetivos de los 

participantc:J 
-individualmente 
-pór equipos 
-en grupo 

3.2. Confrontación da los objetivos del 
grupo con los propuestos en el pro
grama 
-exprn:dción 
-negociaci6n 

4. El curso ce capacitación para capacitad..Q. 
res de la DGEE/SEP. 
4.1. Características generales: 

-propósitos y objetivos generalas 
-duración 
-cantidad de áreas de ensei'ianza 

-Exposición por escrito y ora]. -Hojas blancas 
mente de las expectativas de -plu~~s · 
los participantes y de los 0]2 -hojas ea rotafolio 
jetivos propue~tos por el pr..Q. -plu~ones 
grama: revisión y síntesis de -rotafolio 
los objetivos finales. 

50 rd: 

-Exposición oral del instruc-- -Documentos de traba- 20 mi 
tor con respecto a loa docu-- jo: 
mentoa de trabajo: ''l?lan de estudio" 
''l?lan da estudio" 0 "Plan de - "Plan de curso" 
curso" y "Horario" para dar a. "l!.orario" 
conocer a los participantGs 



-formas de trabajo a emplear: expe-- el "Curso de capacitación so-
riencias dé aprendizaje y medios a bre educación de adultosªpara 
utilizar capa.ci"tadores de la OOEB/SEP 

-forma de impartir los contenidos 
del curso: teórico-práctica 

-metodología a utilizar, no-directa 
(participativa) "' 

4.2º Organización y funcionamiento del 
curso 
-horario:diario-semanal {6h/día) 
-coordinación del cursoi DGEE/SEP-
CeNaPro 

-evaluación: diaria-final 
-condiciones de otor gamient de di--

ploma 

•Discusión de grupo r.,ara deter-- -pizarrón 
minar las condiciones de orgJ! -gis 
nización y funcionamiento del -borrador 
curso. 

2 



l 

SEGUNDA UNIDAD DE TRABAJO: "'Situación sooio-económica de Mé::d.eo". 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

~nalizar la importancia 
que tiene para el capaci
tador conocer la aitua--
ci5n socio-económica de -
nuestro país en los mome,n 
tos actuales. 

CON'rENIOOS 

l. Importancia del conocinrl.ooto de la situa
ción socio-econórn~ca actual de México. 

Definir lo qu@-se entien- 2. Desarrollo y subdesarrollo 
ce por desarrollo y por - -definiciones 
subdesarrolloó 

ífbicar la situación de d.2, 3. Estadio de desarrollo de México 
sarrollo en que ae ~ncue_u 3.1. Principales i.naicadores 
tra nuestro país actual-- -sociales 
nente. -económicos 

-políticos . 
-culturales 

EXPERIENCIAS DEAPRENDIZAJE MATERIALES TIEMPO 

-Interrogatorio general al gr.l:!, - Rotafolio 
popara discutir acerca de la -plumones 
"importancia del conocimiento -hojas de rotafolio 
de la situación sooio-económ!, 

30 mi:I' 

ca actual de Mé:dco". 
-Lectura y análisis del docu-

mento- de trabajo: "Algunas --· ~ ' iueas muy generales sobre de-
sarrollo y subdesarrollo". 

-Discusión general del grupo 
sobre el tema "Desarrollo y -
subdesarrollo". 

-Trabajo en corrillosg lectura 
y análisis de documentos de 
trabajo: "Concepto de aesarr.Q. 
llo". ":Recortes de periódico" 

-pizarrón 90 mir 
-gis 
-borrador 
~docto. de trabajo: 

"Algunas ideas muy 
generales sobre des~ 
rrollo y subc'lesarro-
llo". 

-Documentos de traha-180 ~~% 
joi 1"Concepto de de-(3 hrs: 
sarrollo', "Recortes · · 
de periódico" 



-Seflalar algunas de las -
causas más importantes -
por las que México se hA 
lla en su actual estadio 
de subdesarrollo y cómo -
ésto influye en la educa
ción. 

4. Problemas prioritarios del pa!s (sociales 
políticos, econór,tlcos y culturales) qtte 
se relacionan cona 
4.1. la educación en general 
4.2. la educación espiicial en particular 

2 

-Exposición por equipos de _las -hojas de xot.afolio 
conclusiones obtenidas por la -plumones 
lec:tura y análisis de los do- -rota.folio 
cument.os de trabajo correspon 
di,antes. 

-Di:scusión general y conclusi.9. 
ne:s: del grupo. 

180 · ·i 
( 3 i..z::: 

,1 

1 



TERCER UNID.1;.D DE TRABAJO: 

OBJETIVOS DE APRENDIZ.~JE CONTENIDOS 

"La educac:iót1 especial en el coote::irt:.o 
nacional". 

EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE 

•Scfialar el papel que de
~cmpefia la educación es
pecial en relación al -
c,::mte:~to educativo naci,2 
nal. 

1. tllbicación de la educación ee:pecial dentro -E:xpoalc:ión oral del inst,1,-uc--

•Analizar y determinar que 2. 
es la OOEE su organiza--
ción y funciones~ 

élel contexto educativo nacional. tor d,a la OOEE/SEP , 

La Dirección General de Educación Espe-
cial. 
2.1. su organización y funcionami®nto 
2.2. sus objetivos 
2.3. políticus en actual vigencia. 
2.4. población que atiende 

-cantidad 
-características 

. ~-Exposición oral del inatrua-
tor &t la OOEE/SEP y diacu--• 
1:ión <:le grupo sobre el docu-
rnonto de trabajo: "Bases para 
una péblítica de educación es
pecialL". 

•Logr~r el conocimiento y 
la reflexión sobre el CIU.!. 

. hacer del instructor,_su 
alcance, sus necesidades 
y su importanéia. 

3., El capacitádor de la Dirección General 
Educación Especial. 

de -E;q?osJLción oral del in!llitrue-
tor 

3. l. c.aracterísticas generales que debe -Discusión en g~-upos pequefios 
y de grupo 

3.2 .. 

3.3. 

reunir 
Importancia del capacitador 
de la OOEB 
Funciones del capacit.ador 
-información 
-capaci t·ación 
-asesoría · 
-otras 

dentro ..:concl1:tsiones y síntesis del 
grupo sobra el tema 

l 

METERIAL"ES_ 

-Pizarrón 

TIEMPO 

30 mi: 
-gb 
-borrador 

,:;:Doournento de traba
jo "Bases para una 
política de educa
ción especial". 

-Pizarrón 
-gis 
-borrador 
-hojas de rotafolio 
-plumones 
-rota.folio 

90 roi1 

180 mii 
(3 hrs 

~ 



•Determinar y analizar la 
ir,1p.ntnncia CJUG adquiere 
la labor del iñstructor 
dentro de la _comun.i.dad. 

4. La comunidad y la educación especialº 
4.1. Compromiso del capacitador en 

-actividades de difusión 

•Dcf.inir el tipo de rala-- 5. 
ción que va a establecerse 
entre el capacitador y las 
personas con quienes lab_g 
ra. 

-actividades de prevención 

Lo que esperan del cap~itador. 
5.l. Las autoridades 
5.2. el personal docente da las escro.ela9 

especiales 

-rrat~jo en corrillos: discu
sión. y conclusiones respecto 
a la.a relaciones estableci-
das _ entre la comunidad y el 
capa.e! tador de la DGE'B 

-Trarajo en corrillos: análisis 
y discusión del material en-
viado por el personal docente 
del.a OOEE como respuesta a -
la "'guía de p.reguntaa"r e!nt_!, 
sis y conclusiones. 

-Paneil sobre la conclusiones 
aportadas por el grupo. 

2 

60 m: 

-Documento de traba- 180 1 

jo: "guía de pregu!l ( .... hi 
tas para el pers6--
nal docente de la -
OOEE/SEF 

-hojas de rotafolio 
-plumones 
-retafolio 

4 
t 



OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

·Análizar y definir algu-
nos aspectos que determi
nan qué es un adulto. 

· -sena1ar algunas de las C.!, 
racterísticas generales -
qUe identific_an al indi v!, 
duo adulto. 

•Analizar las funciones s,2 
cfales del sujeto adulto. 

l 

CUARTA UNJ:DAD DE TRA.BJ\JO: nMetodolog!a de la eduéación de adultos". 

CONTENIOOS 

l. Concepto de adultos. 
1.1. Qué es un adulto. 

EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE 

-Trabajo en equipos y de grupo 
para discuti-r el tema "Conce,2 
to de adulto", basándose en -
el reactivos "Concepto de --
adulto". 

-Lectura y discusión del docu
mento de trabajo: "El adulto". 

-Exposición oral del instruc-
tor sobre el terna "El adulto" q 

ccon apoyo de las ret.rotransp.!, 
rancias respectivas para am-
pliar y reforzar el tema. 

1.2. Caraeter!eticas generalee del adulto -Trabajo en equipos y de grupo 
para analizar el tema "Carac
·terísticas gem rales · del adu_! 
to" 'basándose en el reactivo 
del imismo norn.bre. 

1.3. Funciones del adultoº -E½posición oral del instruc-
tor sobre al tema: ''Las iun-... 
ciones que todo adulto ejerce 
en la sociedad en que vive" 
con apoyo de las retrotrnnzp-ª 
renciaa "í:uncionea del adulto" 

MATERIALES TIEMPO 

-Reactivos "Concepto 40 m 
de adulto" 

-hojas de rotafolio 
-plumones 
-rotafolio 
-c1ocumento de traba-
jo "El adulto" 

-retrotransparencias 
"El adulto" 

-pantalla 
-retroproyector 
-pizarrón 
-gis 
-borrador 
-
-Reactivo: "Caracte- 40 m 
r!sticas generales 
del ac:lulto" 

-hojnc de rotafolio 
-plumones 
-rotafolio 

-Retrotransparencias 40 m 
''Funcione~ ool auul, 
to" 

-retroproycctor 
-pantalla 

-
f 



-Analizar algunas dafis'li-3 

cienes que hay sobre edu
cación y sobre educación 
da adultos., 

-Mencionar cu§le~ so.~ al'l!!, 
nos de los propósitos y -
objetivos generales que -
se fijan la educación y -
la educación de a9ultos. 

-Analizar algunas da las -
funciones m~s relevantes 
de la educaéión. 

2" !lducaci6n y ~ducaci6n de adtiltO:'!., 
_2 .. 1 .. Def:bi!eión dei educación y de educa ... 

ción de adultos .. 

2 

~·Trakiaj o en cor:dLllos, :solución -~a activo: "Concepto 60 m 
del reactivo: "Concep-t~o de ect~ de educación" 
cación"t lectura y análisis de -docu~entos de traba-
los documentos <Je trabajo: "Ai jo: "lUgunas dcfini
gunas definiciones de educa-- cienes c"1e educación" 
ción" y ''Algunas definiciones y "Algunas definici_Q 
de educación de adultos". nes ae educación de 

adultos" 
-pizarrón 
-gis 
-borrador 

2.2., P.ropÓ."i!!to.s y objetivos ql.ile perdguen-Lectu.ra y rui.ii.liais del dooWl'.l.e,n, -Documento de trabajo 60 m: 
to <les trabajos "Algunos propó- "Algunos propósitos 

2.3., FU.ne.iones de la educación: 
-de conse.rvación 
--de crecimiento 
-de continuidad de la cultura 

sitos y objetivos generales de y objetivos genera--
la ed:ucación de adultos", e"P.s? les de la educación 
aici-ón oral del instructor pa- de adultos" 
ra ampliar la información a.na- -pizarrón 

·u.zada. -gis 
-borrador 

-Lectura y análisis del° docurnen -Documento de trabajo 60 
to de 6:abajo:"reun.i:t-was de - ".i:'un.cione~ de la edu 
la eélU.cación" cación" -

-Discusión general dee grupo -Retrotransparencias 
-Exposici6n oral del instructor "Funciones de la ed.!:!. 

con apoyo de las :retrotranspa- cación" 
renc:las "Fucnoncs de la educa- -retroproyector 
ción·'para complementar el teml! -pantalla 
analizado. -pi;:iln:ón 

-tila 
--ovrr..'lclOr 

~ 

i 



•Puntualizar las caract•-
rícticas generales que d.!, 
finen a la educaci6n y á 
la educación de adultos. 

-D~erminar lol'll principios 
merced a los cuales actúa 
la educación-dé adultos 

-~finir en qué consist~ 
la educación de adultos. 

3 

2 .4. Caracter!st:icas generales de la edu- - Lecrtura y análisis del do,:::u9 .:.»ocumento de trabajo 60 
cación y de la educación de adultos. ment,o de trabajo: "A.lgunas C§. "Algunas caracterís

ract,erí9ticas generales de la ticas de la educa--
educación de adultos" ción de adultos" 

-Disellsi6n de grupo sobre el - ""retrotra.nsparencias 
tema "Características de 

-E~~posición oral del in.struc-- la educación de aduJ:. 
tor, con apoyo c1e las retro-- tos" 
transparencias "Característi- -retroproyectos 
cas de la educación de adul-- -pantalla 
tos" -pizarrón 

-gis 
..;.borrador 

2.s. Principibos q,.,e orientan 
de adultos 

·1a educación -Lectuxa y análisis del dccu-
mento de trabajo: "Algm\os -

-Documento de trabajo 60 
!"Algunos principios 

•principios genGrales 
-principios psicológicoa 

2.6. Ubicación del proble~ de la educa
ci6n de adultos. 

principios que orientan la -
educación del adulto" 

-E:itposición oral del instructor 
para reforzar el tema. 

que orientan la edu 
cación de adultos" 

-hojas de rotafolio 
-plumones 
-rotafolio 

-Trabaje en eorrillosz discu- -Guía de análisis del 60 
sión. sobre la "Guía dre análi- documento "Intento -
sis" del documento "Intento - de ubicación del pr_g 
de ubicación del problema de blema de la educaci6n 
la e,duca.ción de adultos"; lec de adultos" 
tura. y análisis del documant-;.,.aocumonto de trabajo 

j 

t 



-Definir qu& sei entiende - :!! • l\\i;et.odolog{;¡¡a da la educación de ~dultOll'l. 
por método. 3.1., Concepto da rnótot\:lie 

-Ana l:!Lzar las difer.enc:!.as 
entrG los métodos direct,1 
vos y los no d:l.rectivos. 

3.2~ Cl6eificación de los ro~tooo~. 
=directivos 
=no áirectivos 

de t;noojo :respectivo1 cH.scu.9 
siór.L de grupo y conclusionas 
gen~irales. 

del mismo nom.l:)r@ 
-p:tza.rr6n 
-gis 
-borrador. 

4 

-Exposición oral de inst:i."Uctor 
parsL introducir el tema "Met...Q 
dología ae la educación da -
adultos" 

-Do...."'Umcntos de traba- 60 n 
jo: "Un acercamiento 

-'l'rabaj o en corrillos: lectura 
y análisis do loo documentos 
de t:rabaj o: "Un acercamj_ent.o 
al problema de la metodología 
do la educación a.e adultos" y 
"Hetodolog:i:a cfo la educación 
de adultoG" 

-D.izciusión gcnercil y conclu::::i_g 
na::i de grupo. 

al problema de la m~ 
todologfo de adulto';;" 
y ''11ct:)dología de le: 
cd.uc;:i.ción de adultos" 

-pizarr6n 
-gis 
-borrador 

=Int~irrogato:do dirigido r<;;s-- =Pizarrón 
pect~o a la::; caractcrísticus ..,, -gis 
generales éie los r,;Ót'.ldos di-- -·borrador 
re1.::-l:ivos y los no c~ircctivos 
y sus principalco difer,mcias 

-E;q_x>sición oral del instruc-
tor para ampliar y re:fo¡;z2::: .,, 
el tcmz:.~ 

30 E? 

◄ 
' ' 



~Describir y manejar algu
nocr de los principales -
procodimientoa didácticos 
(técnicas de ensefiaru:a) a 
ser utilizadas con loo -
adultos. 

3.,3 ProeecUmien:tos didácticos nms i1.ti1i
zados con loa adultos, 
-expoáici6n oral 
-discusión en gxup011 
-~ord.llos 
-demostración individual o grupalede 

métodos o prácticas y de resultados 
-estudio supervisado 
-dramatización 
-lectura comentada 
=estudio de casos 
-intercambio de e:<pQri@nciu 

5 

-Exposición oral del instructor-Documentoo de traba-960 m.i 
para introducir el tema "Pro
cedlmientos didácticos má.s -
utilizados: con los adultos" 

-Lect:ura y análisis de loa do-
curocmtos de trabajo respecti

. vos,. por eg:uipo 
-EjeJ:cicio práctico sobre l~s 
· técnicas de ensef'ianza. 
Etapas: 
-dbtribución de los procedi= 
mientos didácticos apresen
ta;: 

-prE?paración por parte de los 
equipos de la técnica a pre
sentar 

-p:r(?Bentaci6n de cada equipo 
de la técnica smlecciooada 
y ~Jrabac:l.ón en CC-TV de la -
pr:fotica 

-evaluación de las presenta-
cienes, hecha por el equipo 
qui:, la aj ecutó, por el grupo 
y por el instructor, a par-•• 
tili: de la observación de las 
gr:::i.baciones del CCTV 

-Dis<:::ución de g¡:up:, y conclu-
sioin.es oobre la utilidad de -
los proceuimientos didácticos 
en ,el traba.jo con ndultoa. 

jo: "Exposición oral (16 lu 
"Discusión general" 
"Discusi6n en pequ®= 
fios grupos" 

."Corrillos" 
"Dcrr.ostración de mé
todos o prácticas" 
"Demostración de xe
aultados" 
"Estudio y análisis 
de documentos" 

."Análisis de casos" 
-"Intercambio de e~ 
rienciao" 

. "Técnica de interxo
gativa" 

-Guía de evaluación 
de las prácticas de 
los procedimientos 
didácticos o técnicas 
de enseBnnza 

-hojun de rotafolio 
-plumones 
-rotafolio 
-pizarrón 
-gfo 
-borrador 
-tijeras 
-¡,cq t:,rronto 
=uojao 
- lti ¡_,ices 

4 
j 



QUINTA 'UNIDAD DE TRABAJO: "DinámJ.ca de gr1-1pos". 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

~niciar la integración -- 1., 
grupal y crear u.~ clim.a -
de confianza y camarade--, 
rLa. 

CONTENIDOS 

li.'lt:roduéción a la dinámica de grupos. 
1.1. Juego vivencial "Yo soy, yo siento" 

Etapas: 
-presentación del ejercicio 
-ejecución 
-evaluación dal ejercicio 

:Analizar algunas definici.2,2., Definición de dinámica de grupos., 
, nes y conceptos sobre di -qu,s es dinámica de grupos 
·h~m:i.ca de grupos.. -

•Seffalar la relevancia de 
conocer y manejar la din! 

·mica de grupos en la edu
;cación de adultos .. 

·Analizar loo dife~entes 
nivaleo en gue se comuni
ca el ser humano. 

3., Imp:ortancia de la dinámica de grupos e...n 
la ,educación de adultos., 

.4. Comunicación 
-ni.veles de comunicación 

º exterior 
º interior 

EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE MATERIALES 

-Juego vivencia!: "Yo soy, yo -Pizarrón 

TIEMPO 

90 a 
si.en.to" -gis 
Etapas: -borrador 

-presentación del eje_;:. -•hojas 
cicio -lápices 

-ejecución 
-evaluación del ejercj._ 
cio 

-'l:rahajo de corrillos: solu--- -Reactivo:"Concepto 120 ¡¡ 

ci6n del reactivo "Concepto de dinámica de grup-
de dinámica de grupos"1 estu- pos" 
dio, y análisis del documento -Documento da trabajo 
de trabajo: "Concepto de din_! ."Concepto de dinám!• 
mic:::a de grupos" ca de grupos" 

--Exposición oral del instructor-pizarrón 
para ampliar y reforzar el t~ -gis 
roa -borrador 

-Int.errogatlbvio dirigido, so-- -pizarrón 
bre1 la "Importancia de cono-- -gis 
ce:i:: y manejar la dinámica de -borrador 
grupos en la educación de adu1, 
tos. 

-Ej t,rcici o 
lle," 

práctico "El lazar,! -pizarr6n 
-gis 

Etapas a 
-pl:asentaciml del ejercicio, 

-borrador 

30 l1ll 

180 n 
(3 hx 

~ 
j 

' 



-la retroalimentación· 
· (fedd-bae.'it) 

0 l?Osit.iva 
0 negativa 
0 ventajas y desventajas 

análisis clel tero.a "Necesida
des básicas psicológicas del 
individuo" 

-Técnica del ejercicio 
-ejecución del ejercicio (p3-

sos-activ5.dac!es) 
-dis,cusión general sobre el -
ejercicio realizado • 

-Exposición oral del :l.nstri1c
tor para ampliar y reforzar -
la información aportada por -
los participantes y para in-
tro.aucir el tema "La ventaja 
de Johari" 

-Exh.:lbición de la película "El 
. ojo del expectado:r" 
-Ejei,cicio práctico: Cine 
Eta::_,as: 
-presentación: análisis del 

tema:"mensaje que entrega ia 
película" 

-ejecución del ejercicio 
-ev,iluaci6n del ejercicio 
-di13cusión de grupo sobre el 
tema. 
-n:i:posición oral del instruc
.tu2c para introducir ei tema 
.do "La comunicación" 

-lh:11i'bici6n ~e la pelicula " 
·"L1:>s vecinos" 

2 

..:película 11 "~l ojo·•· = 

!del expacta.dor" 
,::proyector de 16 ~X!l. 

-pantalla 
-aocurnento:"La venta-

na de J ohari" 
-pizarrón 
-gis 
-borrador 

1 

~ 
l~ 
1 



!lmaiizar qué es" eómo na- 5~ 
ce y qué características 
principales tiene un gro.-
o y clasificar los distia 
-t.os tipos de grupo que se 
dan en la vida social 

El grupo. 
-definición de grupo 
-sus características 

0 iintercomuni~ación 
0 interacción 
º o:bjctivos comunes 

-formación de un grupo 
-tipos ds gru.pos 

0 
· ni1turales 

0 fc:i,rzados 
0 dia valor.es 

3 

-Ejei,cicio práctico: "Cine-fo- -Pel!cula:"Los veci-·~ 
ro" nos" 
Etapas i -proyector de 16 ffi<"U 

A pi:esent.aoiátu .au:1á1isia del -pantalla 
tema. "Barreras de comu."liea- -documentos de traba
clón que presenta la pel!~ jo: "1Jiveles de COIT!Y. 

la" nicación" y "El hom-
., e:lecuci6n del ejercic1o (pJ! bre interior" 

s c)s-acti vidades) -pizarr6n 
0 evaluación del ejercicio. -gis 

-borrador 
-Disc:usión de g:i:.'Upo para dar 

las conclusiones sobre el te
ma de "la comun:l.cación" 

-E:xhi.bición da la película a -Película "Solo" 24. 1 mil 
"Solo -proyector de cine dc(4 hrs 

-Ejercicio práctico: cine-foro 16 mm 
Etapas: -pantalla 
-presentación: Mensajes que . .,. -documentos de trabas 

t.l'l.ansmite la película jo: "El grupon • IIEs-
-ejecución del ejercicio (pa- tadios de formaci6n 
so¡;¡-actividades) del grupo" 

-evaluación ciel ejercicio "Clasificación de los 
-Lectura y análisis de Jos do,,, grupos", 

cumcti.tos de trabajo: "El .gru- "Conéliciones para la 
po", "Estudios de forn@.ción acción del grupo" 
del. grupo"~ "Clasificación de -pizarrón 
los grupos" a "Condicion.~s pa- '."'9ia 
rala acción del grupo". -borrador 

• 

' 4¡ 
~ 



:AnaH.zar el concepto d<l'il •~ 6.. I..a :autoridad. 
autoridad en los gruposº -diciatat.orial 

-pat.ernalist:.a 

Analizar y definir la im- 7º 
portancia que t.:i.e:nen los 
diferéntes líderes de11txo 
de los g:¡.~pos .. 

11\naliza~.•definir y prac- 8. 
ticar algunas da las téc
nicas existentes áe acci6n 

-1il:10ral 
"·democrática 

Liderazgo: 
-imp01:t.ancia del 
-clistint-e,s t".:l.pos 
t.icas 

líder en el grupo 
de l!ar~ sus ca:racterís-

Algunas técnicas da acción intragrupal. · 
-phillips 6 '6 
-el lazarillo 
-ciné foro 
-desempaflo de papGlas (róle-playing) 

-Dis(~usión general y conclusi.Q 
nes sobre el tema. 

-E~~posici.:S:i. col instructor pa
ra 1:ei:orzar el tema 

-soluciói1 del reactivo "rJa 
autorioad" 

-t.-0ctiu:a y anfí.J.isis üel de<:Rl

mento do trab3.jo: "La autori-~ 
dad en los grupos" 

4 

-Reactivoi"La autorie! 3C 
dad" 

-~élocum~nto de trabajo 
"La autoricJad en los 
grupos" 

-pizarrón 
-gis 

-D;i,s<:.:usión de grupo y conclu-•
siones sobre el t.._,ema 

-Exp(,sición del instructor 
redondear el tema 

para-borrador 

-Inte:rrogat.o:do áirigido en ~ 
se al tema "el liderazgo"• -·· 

· aprovechando la,s e~n.,?erienciaa 
da llos paxtic:ipru:1tes al res-
peci~o ~ · 

-Reactivo "El líder" 30 
~-documento ae ·trabajo: 

"Funciones del liélel':a 
razgo" 
"El líder cooitm.ita-·• 
rio" _ 
"Liderazgo comunita
rio" 
"Riezgos del líder -
comunitario" 

--Exposición o:cal cie inst.rue-
tor para introducir caaa una 
de las técr,~cas mencionadas~ 

-Lectura y análisis de los d.fl 
CUl\'lJl;int.os de t.rabaj o corras--

-Documentos de traba- 120 
· jo: "Técnicas de ac
ción intragrupal: m_g, 
todog pnra pequeños 

y grandes grupos" 

~ 

J 

' 



-s,ooiodrama 
-t,ée.-aica de coneor.da:r: o discordar ~ g~ 
po 

-c11.1chiclieo o diálogo 1!§11'!-lill táneo 
=l:•ejilla 
·•lluvia de ideas ~ 

5 

clientes ~~écnieas para con-
-Ejecución de diferentes técn.!,caGo:rdar o discrepar 
cas de acción intra.grupal. en grupos" 

-Discusi6n de grupo IS obre la - "Evahaación de :reuni,2 
utilidad ele las técnicas in-- nes" 
tragru¡;,ales. "Evalu:3.cióu de ro--

-EJ::posición oral del inztrac-- lc:J centro del grupo" 
t.cir para ampliar y afirmar el "Glosa::io de térmii:.-
tema. nos empleados en la 

evál. uaci6n de roles 
eant:ro del grupo" 
"La venta·.oel caba-
llo'' 
"Los cuadrados" 
"las relaciones hu
man.as y el trabajo en 
equipo" 
"Sesiones de cucbi
cheo o üiálo.,;io simu.!, 
tánoo" 
"Phillips 6'6" 
"Rejilla" 
"Torbellino oe ideaf,ll" 
"Sociodrama" 

-pizarr6n 
-g.iz 
-bol'r;:i,Jo.r. 
-:rotu:'.2oli,, 
-plumones 
-hojas da rotafolio 

~ 
. . 
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"SISTEMA DE CAPACITACION SOBRE METODOLOGIA DE LA EDUCA 
CION DE ADULTOS Y DINAMICA DE GRUPOS PARA CAPACITADORES 

DE LA DGEE/SEP 11 
• 

PROGRAMA DE CONTENIDOS 

(Areas de Enseñanza) 

PRIMERA AREA DE ENSEÑANZA: 
"Introducción al curso". 

l. Inauguración y bienvenida por parte de las autoriqades. 

1.1. De la DGEE 
1.2. Del CeNaPro 

2. Presentación de los participantes y los instructores. 

2 .1. Juego vivencial: "Yo soy, yo siento" 
-Etapas: 

0 Presentación del juego 
º Ejecución del juego 
0 Evaluación del juego 

3. Anilisis de expectativas. 

3.1 Exposición de objetivos de los participantes. 

- individualmente 
-por equipos 
-en grupo 

3.2. Confrontación de los objetivos de.l grupo con los 
propuestos en el programa 

-exposición 
-negociación 



4. El curso de capacitación para capacitadores de la DGEE/ 
SEP. 

4.1. Características generales: 

-Propósitos y objetivos generales 
-Duración 
-cantidad de áreas de enseñanza 
-Formas de trabajo a emplear:experiencias de apren 
dizaje y medios a utilizar. 

-Forma de impartir los contenidos del curso: teó 
rico-práctica 

-Metodología a utilizar: no-directa· (participati 
va) 

4.2. Organización y funcionamiento del curso. 

-Horario: diario-semanal (6h/día) 
-Coordinación del curso: DGEE/SEP-CeNaPro 
-Evaluación: diaria-final 
-Otorgamiento de diploma 



-

SEGUNDA. AREA DE ENSEÑANZA: 
"Situación socio-económica de 
México". 

l. Importancia del conocimiento de la situación socio-ec_Q 
nómica actual de México. 

2. Desarrollo y subdesarrollo. 
-Definiciones 

3. Estadio de desarrollo de México. 
-Principales indicadores 

4. Problemas prioritarios del país (sociales, políticos, 
económicos y culturales) que se relacionan con: 

4.1. La educación en general 
4.2. La educación especial en particular 



TERCERA AREA DE ENSEÑANZA: 
"La educación especial en el -
contexto nacional". 

l. Ubicación de la educación especial dentro del contex
to educativo nacional. 

2. La Dirección General de Educación Especial 

2.1. Su organización y funcionamiento 
2.2. sus objetivos 
2.3. Políticas en actual vigencia 
2.4. Población que atiende 

-Cantidad 
-características 

3. El capacitador de la Dirección General de Educación -
Especial. 

3.1. características generales que debe reunir 
3.2. Importancia del capacitador dentro de la DGEE 
3.3. Funciones del capacitador 

-Información 
-capacitación 
-Asesoría 
-otras 

4. La comunidad y la educación especial. 

4.1. Compromiso del capacitador 
-En actividades de difusión 
-En actividades de prevención 

5. Lo que esperan del capacitador. 

5.1. Las autoridades 
5.2. El personal docente de las escuelas especiales 



CUARTA AREA DE ENSEÑANZA: 

l. Concepto de adulto. 

1.1 Qué es un adulto 

"Metodología de la educación de 
adultos". 

1.2. características generales del adulto 
1.3. Funciones del adulto 

2. Educación y educación de adultos. 

2.1. Definiciones de educación y de educación de adul 
tos 

2.2. Propósitos y objetivos que persiguen 
2.3. Funciones de la educación . ; -De conservacion 

-De crecimiento 
-De continuidad de la cultura 

2.4. Características generales de la educación y de -
la educación de adultos. 

2.5. Principios que orientan la educación de adultos 
-Principios generales 
-Principios psicológicos 

2.6. Ubicación del problema de la educación de adultos 

3. Metodología de la educación de adultos. 

3.1. Conceptos de método 
3 2. Clasificación de los métodos 

-Directivos 
-No directivos 

3.3. Procedimientos didácticos más utilizaqos con los 
adultos: 

-Exposición oral 
-Discusión en grupos 
-Corrillos 
-Demostración individual o grupal: de métodos::> 
prácticas y de resultados 

-Estudio supervisado 



-Dramatización 
-Lectura comentada 
-Estudio de casos 
-Intercambio de experiencias 
-cuchicheo o diálogo simultáneo 
-Phillips 6 1 6 
-Rejilla 
-Lluvia de ideas 
-Sociodrama 
-Diálogo o debate público 

3.4. Papel del instructor de adultos. 



QUINTA AREA DE ENSEÑANZA: 
"Dinámica de grupos". 

l. Introducción a la dinámica de grupos. 

1.1. Juego vivencial "Yo soy, yo siento" 
-Etapas 

0 Presentación del ejercicio 
0 Ejecución 
º Evaluación del ejercicio 

2. Definición de dinámica de grupos. 
-Qué es dinámica de grupos 

3. Importancia de la dinámica de grupos en la educación 
de adultos. 

4. Comunicación. 
-Niveles de comunicación 

0 Exterior 
º Interior 

-La retroalimentación (feed-back) 

5. El grupo. 
-Definición de grupo 
-Sus características 
-Formación de un grupo 
-Tipos de grupos 

6. La autoridad, 
-Dictatorial 
-Paternalista 
-Liberal 
-Democrática 

7. Liderazgo. 

" Positiva 
º Negativa 
0 Ventajas y desven

tajas. 

-Importancia del líder en el grupo 
-Distintos tipos de líder, sus características 

8 Algunas técnicas de acción intragrupal. 



-Phillips 6 1 6 
-El lazarillo 
-Cine-foro 
-Desempeño de papeles (role-playing) 
-Sociodrama 
-Técnica de concordar o discordar en grupo 
-Equipo de trabajo 
-Equipo de discusión 
-Equipo de análisis 
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EV-SEG .. 

CENTRO NACIONAL DE PRODUCTIVIDAD DE MEXICO, Aº Cº 

PROGRAMA DE COMUNICACION SOCIAL EN EL MEDIO RURAL 

Evaluación diaria del Curso. 

Es muy importante para tí y para los instructores de este curso 
conocer cómo está siendo tu proceso de integración al grupo du
rante el tiempo en que éste se está realizandoº 

En estas hojas hay 2 columnas una de ellas dice OBJETIVO y la 
otra SUBJETIVO., 

En la primera escribirás lo que cada día ha pasado, evidente -
casi siempre para todos.. Y en la colu:nna de SUBJ'ETIVO escibi
rás lo que tú vas sintiendo, tus muy particulares vivencias, -
estados de ánimo, etc., 

Ejemplo: 

,-

OBJETIVO: 

Hoy vimos la unidad de Desa
rrollo de la Comunidad. 
- Qué es el Subdesarrollo. 
- Qué es el Desarrollo 
- Qué es la Comunidadº 

Tuvimos ejercicios prácticos 
y varias discusiones de gru
po., 
Tenemos que. preparar un tema 
en equipo para mañana. 

Nos entregaron mucho material .. 

SUBJETIVO: 

Hasta ayer no entendía casi 
nada., 
Hoy empiezo a darme cuenta 
del porque de tantas injus
ticias. 

A ratos me siento muy cansa 
do. Sin embargo la clase es 
interesante. En el grupo -
se encuentra todavía tenso. 
Nunca había asistido a cla
ses de esta manera, creo -
que me están.gustando así. 
El instructor maneja bien 
sute m a, aunque a ratos 
su,voz es monótonaº 
Hay bastante puntualidad y 
el trabajo se toma en se.rio. 
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GUIA PARA Ll\ EVALUJ\CIOt: FINAL DEL CURSO., 

NOTA: /':.'lte trabajo es indi viduul y n_nónimo .. 

CADA DIA HAS ANOTADO, TUS PUNTOS DE VISTA EN REl~CION AL CURSOQ 

LAS SIGUIENTES PREGUNTAS TE OIUENTARAN PARA DAR UN INFORME FI

NAL DE TU VIVENCIA EN EL MISMO: DE ACUERDO A TUS REPORTES PERSO 

NALES DIARIOS., 

ESTA GUIA SOLAMENTE TE AYUDARA A ORGANIZAR TUS PUNTOS DE VISTAe 

1)., Se te informó previamente la naturaleza de este curso, o se 

te citó a él sin explicarte sus objetivos, contenidos y ca-

ract.erísticas? 

2) .. Qué esperabas de este cur.so, y qué te .resultó? 

3) .. Pod.rias citar algunos aspectos que no te gustaron de este -

curso referente a: 

- Horario .. 

- Lugar de trabajo. 

- Descansos .. 

- Instructores., 

- Temas tratados .. 

- Organización de actividades. 

- otras .. 

- Visitas a instituciones o pr9gramas., 



2 • • 

4). Indicar algunas sugerencias para mejorar estos aspectos. 

5). Crees que el curso estuvo de acuerdo a tus necesidades y 

por lo tanto te servirá para desarrollar mejor tu trabajo, 

Por qué? 

,, Que temas o unidades consideras que tendrán más aplicación 

práctica para tu trabajo, Por qué? 

7). Cuáles temas o unidades consideras que se podrían suprimir, 

Por qué? 

8). Fueron los instructores capaces de mantener el interés y -

atención del grupo? 

Dr. Nelso Severino M. 

Lic.Alicia T. Lamia R. 

Profr. Héctor G. Naranjo So 

Lic. Salua Chehaybar Ke 

te gustó de loa instructores y en qué po-

10). Te sentiete a gusto en el grupo del que formaste parte, -

Por qué? 



3 •• 

11) Crees que este tipo de curso contribuye a una mejor ubica

ción de tu trabajo dentro de la Dirección General de Educa 

ci6n Especial. Por~ué? 

12) Otras sugerencias. 

- Acompaña a esta guía, tus 10 reportes diarios y se los 
entregas al instructor. 

R e s p u e s t a s 



APENDICE 6 



"SISTEMA DE CAPACITACION SOBRE METODOLOGIA DE !.A EDUCA 
CION DE ADULTOS Y DINl-..MICA DE GTIUPOS PARA CAPACITADORES 

DE LA DGEE/SEP" • 

LISTA illi, PhRTICIP.ANTES 

Lice María Luisa Cabrera Cárdenas 

Lic. Rosa Elena Helguera Martinez 

Mtra. Silvia Claudia Martinez Hernández 

Elvira Margarita Vargas 

Mtra .. Laura Osnaya Martinez 

Profra. Rosa.ria Rosaslanda Lopez 

Lic. Jorge Alberto Vargas Suárez 

Mtra. Luz María Vargas González 

Lic .. Martha Inés Mariella Marino 

Profra. Ma. Guadalupe Nieto Rios 

Mtra. D~rita Campos Echeverría 

Profra. Lu~ María Flores Platas 

Profra. Gabriela Milhe Velázquez 

Mtra. Elvira Rxha Islas. 



Pr~fr. J0rge Osorio Galleguillos 

Lice Guillermina Angulo y Pous 
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