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RESUMEtl 

Con esta tesis se pretende crear conciencia en los educadores de la -

importancia de los hábitos de estudio en los sistemas abiertos de educacf6n 

para adultos. 

Para ello. se presenta una vfsf6n general de la educaci6n para adultos 

desde sus inicios en México hasta la actualidad. 

Se considera también importante tomar en cuenta que es el aprendizaje 

Y las teorfas del mismo. con el fin de poder entender como se da éste en el 

educando adulto. 

Para lo anterior se ha considerado necesario incluir la psicologfa del 

adulto con el fin de poder detennfnar los factores psicológicos que fnflu-

yen en su aprendizaje. 

Posterfonnente se define ~ue se entiende por hábito y cual es la dife

rencia entre hábito y actitud, asf como también.el hábito desde el punto de 

vista social, psfco16gfco y educativo. En este último punto se incluye el 

hábito de estudio. 

Por último, se presenta una propuesta, la cual es un programa de hábi

tos de estudio para la educaci6n para adultos, y se sugiere que éste progr!_ 

ma tenga un carácter propedeútico, es decir, deberá ser apl fcado antes del 

.fnfcio de la primaria y si es posible como para de la post-alfabetizacf6n. 



Dentro de éste programa se incluye un folleto el cual servirá al adul

to como apoyo para su estudio una vez tenninado el curso. Aquf se incluyen 

los aspectos más importantes en lo que se refiere a hábitos de estudio. 



JNTRODUCCIOH 

La educación de adultos en M~xico surge como una necesidad para el pa

fs, es decir, cuando ya no es posible cubrir la demanda educativa por los -

medios tradicionales, surge entonces la educacf6n para adultos. Junto con 

ella se crea la Ley Federal de Educación para Adultos con la cual el estado 

se compromete a educarlos. 

Esta educaci6n está basada en el autodidactismo y la solidaridad so--

c1al, es decir, se pretende que los grupos marginados que no pueden asistir 

regularmente a un aula puedan educarse. 

Para su proceso enseñanza-aprendizaje se utilizan varios elementos: el 

estudiante, el libro de texto, un asesor, etc. 

Sin embargo nos encontramos con un problema: estudiar solo no es fácil 

y se ha empezado primero por el estudio sin tomar en cuenta el como estu-

dfar. 

De ahf que como propuesta de esta tests se presentará un programa de -

hábitos de estudio adecuado a los intereses y necesidades del adulto, el 

cual deberá ser ofrecido al finalizar el nivel de alfabetización y antes de 

introducirse en la primaria. 

Para lograr lo anterior se ha considerado necesario analizar de manera 

general los antecedentes de esta educación, con el fin de poder entender C.2, 

mo surge la misma. 



Asfmfsmo se verá tambfén que és el aprendfzaje y como se da en una per. 

sona adulta, tomando en cuenta la psicología que posee. 

Al analizar Jo anterfor se observar!' que exfsten grandes diferencias 

entre el adulto y el nfi'lo, por Jo que su tratamiento debe ser distinto. 

Se presentar!' también una visi6n general de Jo que se entiende por h.i

bf to y como formar este, con el fin de poder transmitfr h.ibftos de estudio 

positivos al adulto. 

Todo lo anterior se analizar& para conocer la realidad del adulto, Y -

poder entonces crear un programa adecuado al mismo. 

En suma, con el desarrollo de esta tesis, se pretende que existan me-

dios y procedfmfentos de estudio adecuados a ]as necesidades del adulto con 

el fin de lograr un aprendizaje significativo. 



J. EOUCACJON PARA ADULTOS: 

J.l Antecedentes de la educacf6n de adultos en H~xfco. 

La forma m!s primitiva de aprendizaje conocida por la humanidad es la 

llamada educaci6n extraescolar. ya que los niños y j6venes recibfan en el -

ambiente familiar la fnformaci6n de su cultura y ésta se transmitfa de gen_!t 

racf6n en generación, cuando todos éstos conocimientos rebasan la posibili

dad de retenci6n en la organización social primitiva, aparece la educación 

escolarizada. 

Es asf como las escuelas comienzan a tomar importancia y se adecuan -

de acuerdo a aquellos que poseen el poder, convirtiéndose en el instrumento 

de sosten de la sociedad que las administra. 

Sin embargo a partir de los últimos veinte años se ha visto que la ed!!. 

cación escolar es insuficiente, ya que al concebirse la educación como "un 

cambio constante de la persona en su ser y en su obrar para forjar nuevas y 

mejores sociedades" (1), la educacf6n escolarizada no responde por si sola 

a ésto, de ahf la necesidad de _crear una educación extraescolar. 

La educacf6n extraescolar pretende cubrir todos los estratos sociales 

y edades con el fin de que todos tengan oportunidad de educarse, unfverzal! 

zando las posibilidades del aprendizaje y ofreciendo sin discriminación una 

oportunidad permanente de renovación y progreso . 

. 1) CEMPAE, Aportaciones al plan nacional de educación, 1977. pil'g. 12 



La educaci6n extraescolar cor.i&'ren~e 4 tipo_s de servicios: 

.. .· . . .. 

a) los servf cf os c.ompÍ_ementar.io~ ·c~ya-. fun.ci~n- es ampf ia·r·· 1.1 e~ucac~ ón 

. . . -· . -.. --~;:··:~-: . . ·,-· ;, ·. . . . -:·: _ _.- .. J ~':·::_: ... · , . .-.- . -
~ervfcios comP~~~ator.fos·· ~~~a· ff~~i·idá·d.::~·5 .-1~ c"1i"pa_c:i_tac::fón y 

tua11zac1ón ~e~~~~n-~~;- _-.. Pa:á :--~~·r:m·t_~i r_: -~~~ __ a·d~p~-~,~~--~~\a1. ;_ IJ!edf º->iabora1: 

b) los 

Estos· servfcf os'• abarcan. los· sistemas -~b·t"e:~~o-si{d'~'. e·a·uc~Cf 6~- para adultos. 
- , :· -.. > '-'..·,.,.,-_-, - -··,·.:,:~·f:~'.;~,;~f:'.\-':· . 

. . - _._ . ·-· _.: '·_ ,: .- ·, --:-:~_:-·:J;;; 

e) Los servÍcfos- s~pletor_iOs. ·Se o.rfentarl·:á-::1~5-: grupos _marginados ta!! 

:-- • -- ·-.-- ·-. _.._.-_. - :· .'::>;-':_ ,·._'. - - . 

medios escoliirizados. Aquf se incluyen-_la-alfabE!tfz'iicf6n_y la primaria in-

tensiva para adultos. 

d) los servicios suplementarios cuyo fin es_· informar a·. nivel nacional 

los derechos y deberes del ciudadano,_.p~~-~~~r,_1-~· unf~~~(:~a-cf-~-~~;,;-concit?rt 
tizar sobre problemas de interés común· fómen~ando._ 1·~·-:.~~s(¡·~~-~-~ de :solticfo._:.._ 

nes, Ej.: campanas de vacunación, pl_arieaé:fón_- fainf ~ .f_a~,"·:~_tc·.~'> />:' 
. , ..... ,.-. 

·/:-t<'-::.:_ .. ::: 
Vol viendo a lo anterior _ _" ¡a educaci~~,; ;~a- ~1-?f~~-i~~mento _:ut!l izado por 

la sociedad adulta- para t~~n~-in(ti ~\1~~,:b·~:~~e-~ _·c~·1··tt·~~-;~5·:y--model.ir ·la con-

ducta de las nuevas ge.ner.lcfon·es:a--SU:··f~gf:!rí y:·se~j-~-~-~~•- es decfr era un -

proceso por m~fo. de.1.-·~-ua'{~'-·~:.{:s~~-iedad··f6·~~ba :¡'.¿~~ ;;.·fembros a su imagen y 
.-,,,-. 

·,e;.-·-

. :·· .--. 

Oc ~cuc~~~----::··-~-sto', 
-~;_,- - _. 

.--\ ;.-_:·--.:_ e, ' ,.- . 

s·~l·ó· .i''á _ni~ez·; ad01escencfa y Juventud 

-(:.; 

eran beneff-

ciarfos de _ _-s~ a·cc-~cS~t y el.Proceso educativo propiamente dicho finalizaba -
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al concluir la adolescencia. 

la educación se encontraba limitada, ya que desde tiempos remotos se -

sostenfa que la capacidad de aprender era posible únicamente en los prime-

ros años del hombre. 

A la educación ya no se le considera únicamente como mediadora entre -

generaciones o transmisión de bienes y valores, nf se Je considera una pre

paración del niño para la vida, sino _que es. Ja s'uma de ésto y algo más. 

"Todo hombre por su misma condición humana tiene como carácter inhere!!. 

te a su naturaleza la educacfón, entendiendo: ésta como un proceso integral 

y dinámico que no termina nunca~" {2) 

Ho es posible entonces señalar .. un l.fmité para la educación, sin embar

go es razonable aceptar que termina con:]_~·- d_e~repitud, cuando las funciones 

mentales y ffsicas no le permiten.al ·fn4(v:fdu0 bastarse por sf mfsmo, cuan

do hay real incapacidad para la vida fndfvfdual y social. Solamente asf P.5!. 

demos pensar en el ffn de ésta, ya que el hombre jamás se detiene por su 

aspiración de mejorar y su interés por perfeccionarse aumenta cada dfa más. 

El hombre entonces se caracteriza porque constantemente está buscando 

nuevos conocimientos con el fin de procurarse un mejoramiento integral. 

Por ésta razón en nuestros dfas la educación se entiende como "un pro-

2) FELIX ADAM, Andragogfa, Universidad Nal. Simón Rodrfguez, Caracas, 1977, 
pág. 19 
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ceso global que abarca la vfda del ser humano en toda su extensf6n." (3). 

El hombre empieza a educarse cuando nace y termina su educaci6n con la 

muerte, por ello es necesario una nueva formulación cientfffca de la educa

ción con el fin de que el hombre pueda satisfacer sus múltiples y variadas 

aspf raciones. 

Se indica entonces un nuevo concepto de educaci6n que dura toda la vi

da, es decir que va desde el nacfmfento hasta la muerte, de ahf la importa!!.. 

cia de la educaci6n de adultos como complemento de la educaci6n permanente 

y para permitirle a ésta lograr sus objetivos. 

Al hablar de educacf6n permanente se supone que la demanda educativa 

va a ser totalmente cubierta, sfn embargo el sistema escolar se encuentra -

con la incapacidad de cubrir en su totalidad a toda la poblacf6n demandan-

te. 

En 1971 el gobierno de México se ve en la necesidad de crear un siste

ma educativo dentro del cual se pudiera abarcar a la poblaci6n mayor de 15 

aftos que por falta de oportunidades no hubiera iniciado o concluido sus es

tudios iniciales básicos o medio básicos. 

Para solucionar ésto el gobierno de México propone en primer lugar la 

educación pennanente. entendiendo a ésta como un proceso que se lleva a ca

bo durante toda la vida, y que por 10 tanto de alguna forma se ve fntfmamen. 

3) FELIX ADAM. Andragogfa, Universidad Nal. Sfmon Rodríguez, ·caracas, 1977 
pág. 19 

4 ·. 



te relacionado con la educación de adultos. 

La educaci6n permanente se considera como "principio organizador de tQ. 

da educaci6n que implica un sistema completo. coherente e integrado que o-

frezca los medios necesarios para responder a las aspiraciones de orden edM_ 

cativo y cultural de cada individuo de acuerdo con sus capacidades; que pe!. 

mita a cada uno el desarrollo de su personalidad durante toda su vida, por 

medio de su trabajo y actividades de recreacf6n, y que tenga en cuenta las 

responsabilidades de todo individuo como miembro de una sociedad." (4) 

La educación es considerada entonces como un proceso para toda la vida. 

fncluyéndose la vida adulta, en donde el aprendizaje es a través de una se

rie de experiencias vividas. 

La educación para adultos en ésta época (1970) no se considera enton--

ces como algo aislado, sino enlazado con la realidad, formando parte de ---

ella. 

Las caracterfstfcas más importantes de esta educación son: 

a) La gran cantidad de sectores a los que incluye. 

b) Es _una educación integral para el adulto' enfocada principalmente a 

la capacitación en y para el trabajo. 

4) J. CASTREJOH Y O. GUTIERREZ, Educación permanente, Fondo de Cultura Eco
nómica, pá'g. 21-
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c)· Se utilizan dfstintos recursos. entre ellos la educación abierta, -

no formal ·o extraescolar: 

ma escolar. · 

. . '·:.·:-:,-."-' . ~:'-,;~ --;,,:, 

se r:ecJ·be ,fuera del sfste-

11 Es .una de. las: fo.rmas·m.!'S :_a.nt~guas de ·apren~fzaje·. ya que el· fndivf

duo a través-- de sU'- famf 1 Ja_· :·rec·_f.bfa:;¡a in-fOrmaCi_drÍ :de'.s"ú cul tu~a de genera-

cfdn en generación-.- y ·cu"ando ese· C.1uda1.--de· cO~OctiTitentos rebasan la capaci

dad de retención, ~parece)~ educaé_f6n escolarizada. 11 (5) 

En la decada de los setenta la educacf6n para adultos tiene un nuevo -

enfoque, y se basa en nuevos principios~ entre los cuales el más importante 

es el de la partfcfpaci6n, donde ya no se ve al adulto como objeto, sino CQ. 

mo sujeto comprometido con su proceso educativo. 

En ésta década {70) se pretende entonces lograr la participación de 

los adultos, grupos y comunidades, en la toma de decfsfones en todos los n! 

veles del proceso educativo, para transformar el medio laboral y ta vida g~ 

neral de los adultos. 

Se pone en marcha entonces el plan nacional de educación para adultos, 

se crea el CEMPAE y con él el Sistema de Ensenanza Abierta. 

El plan nacional de educacfdn para adultos es propuesto como segunda -

opción para resolver el problema educativo en México. 

5) MARTINEZ AVILA PATRICIA, Tésis: Análisis Curricular de los libros de tex 
to en el ler. año de secundaria aG1i.?rta, p3g. 12. 
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Este plan tiene como objetivo princfpal ofrecer a los adultos mayores 

de 15 a~os ta poSibiltdad de aprender a 1eer y escribir, a través de su prQ_ 

grama de alfabetfzaéi6n. Por otra parte pretende que los educandos fnicier\ 

contfnuen o concluyan la prtmarfa a través del programa de primaria fntensi 

va para adultos; y ffnalmeRte ofrece la posibilidad de iniciar, contfnuar o 

concluir los estudfos medio b&sicos a través del sistema de ense~anza abfe!. 

ta que incluye secundarfa y preparatoria abierta. 

Todo ~sto se ofrece a través de la educact6n extraescolar, que aunque 

como ya se vtó. es aquella que se da fuera del sistema escolar, no deja de 

estar perfectamente estructurada, con sus planes y programas de estudfo re.!_ 

pectivos. 

El CEMPAE es el Centro para el estudio de medfos y procedimfentos ava.!l 

zados de la educación y fué creado por decreto presidencial el dfa 31 de -

agosto de 1971. como un organismo federal descentralizado. 

Los objetivos fundamentales del CEMPAE son los siguientes: 

a} Fomenta~~ planear y coordinar la educact6n extraescolar. 

b} Programar la fnvestfgaci6n y experfmentaci611 educativa del pafs. 

e) Asesorar los organtsmos e fnstitucfones con funciones semejantes. 

Debido a la gran e~p1osión demográfica mundial ha sido imposible CU·~

brfr las demandas educativas por los medios tradicionales; esto ha obliqado 

7 



a buscar nuevos métodos y técnicas para la ensei'ianza-aprendizaje; CEHPAE -

consciente de ésta necesidad investiga y crea un modelo de enseñanza abier

ta, entendiendo por éste "el conjunto organizado de principios, métodos y 

recursos pedag6gicos que aprovechando experiencias educativas y el uso de -

modernos medios de comunicacidn social, intenta que el individuo se desarr.2._ 

lle de manera autónoma, sin restricciones, de asistencia o permanencia en -

el aula y de conformidad con sus intereses y aptitudes.". (6) 

Se constituye asf el sistema de enseñanza abierta en el ai'io de 1972 C.!!, 

yes objetivos fundamentales son los siguientes: 

a) Brindar medfos y métodos de enseñanza-aprendizaje a todo ser humano 

que lo requiera y que esté en condiciones de recibirlos de acuerdo con sus 

intereses y aptitudes, de modo que eleve su nivel de vida y el de su comun! 

dad. 

b) Intensificar la capacidad de cooperacidn social. 

c) Fomentar la convfvencfa pacfffca. 

d) Fortalecer el interés por el estudio, de manera que se convierta -

éste en un acto permanente y vital. 

Por otra parte es importante mencionar las caracterfsfticas m.fs impor

tantes del sistema de ensei'ianza abierta, las cuales a grandes razgos son --

(6) CREFAL, Seminario de educacfdn abierta 1976. p.1'9. 50. 
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las siguientes: 

1) Es una forma fundamentalmente extrae!.colar que. además de satisfa

cer al usuario necesidades de tipo académico. puede generar cambios en Tos 

niveles socfoecon6mfcos. 

2) Es un acto pennanente a lo largo de la vida. 

3) Tiene objetivos conductuales de ensei'lanza-aprendftaje. 

4) No tiene lfmfte de edad. 

5) Reduce al m~xfmo Tas restricciones de tiempo. espacio y distancia. 

6) Respeta el ritmo de aprendizaje individual del educando. 

7) Estimula la autosuficiencia del educando. 

8) Propicia el autodfdactismo y la autoevaluacfón. 

Los elementos didácticos del modelo CEMPAE son tres: 

- Libros de Texto. 

- Asesorfa. 

- Apoyos audiovisuales. 

9 



- libros de texto. Son el elemento dfdáctfco más fmportante para el 

aprendfzaje del usuario. Estos libros están estructurados de tal manera -

que fomenten el autodidactismo y puedan ser utilizados en fonna agfl y din! 

mica. 

- Asesorfa. Representa la comunicacfón entre el alumno y la fnstitu-

cf6n que fmparte e1 sistema. 

- Apoyos audiovisuales. Son los recursos dfdcfctfcos que utflfzan en -

el sistema abierto de enseñanza. como apoyo a Jos libros de texto. 

Entre ellos podemos mencionar: 

- Emisiones de radio. 

- Transmisiones por T. V. 

- Artfculos de prensa. 

En 1975 se promulga en México la Ley Nacional de Educaci6n para adul-

tos, cuya importancia radica en la responsabilidad del estado de proporcio

nar educación básica a todo adulto que Jo demande. (•) 

El secretario de educación en México en éste año: lfc. Fernando Solana 

pJante6 las siguientes interrogantes: " Estamos ampliando en fonna acelera-

(•) El análisis y exposfcfón de esta ley se llevará a cabo en el inciso J.2 
Importancia de la educación de adultos en México. 

10 



da las oportunidades educativas, pero estos criterios de expansión favore-

cen más a. los niveles de educación medio y superfor·y en consecuencia a los 

estratos más privilegiados, por lo que cabe preguntar sf ésto no refuerza -

más los desequilibrios y acentúa la dinámica de distanciamiento social." 

(7). 

" Se est.f respondiendo a la demanda efectiva de educación, pero l qué 

pasa con aquellos que no hacen sentir su demanda, es decir el rezago de a-

dul tos sin instrucción? ". (3). 

Se está intentando una vfnculaci6n educación-trabajo, pero cabe pre-

guntar si los valores y normas que el sistema económico demanda y el educa

tivo fnc"ulca, están favorecfendo la reproducci6n de estructura econ6rntcas 

y sociales que perpetúan un sistema injusto de convivencia. " (9). 

Esta serie de interrogantes plantean el problema fundamental de la ev!!_ 

lución de los problemas educativos en México, durante el último decento, su 

dinámica de crecimiento asf como su adecuación con las estructuras sociales 

vigentes. 

Como se ha podido observar, la educación para adultos en México es y -

ha sido el fruto de grandes esfuerzos. 

7) "Sistema educativo y estructura social" de Educación de adultos en Méxi
co, Realidades 'I perspectivas No. l SEP, Pags. l, 2. 

8) IOEM. 

9) IOEM. 
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En el año de 1931 el gobferno"de la República Mexicana pone en marcha 

el programa nacional de alfabetfzacf6n. que junto con las acciones de educ!. 

cfón b.fsfca. la acredftacfón y certfffcacfón de estudios y los servicios -

culturales para .freas rurales constituyen el Instituto Nacional de Educa--

ción de tos Adultos (ItlEA) a partir del lo. de Septiembre <ie 1991. 

Las ffnalfdades má's importantes del INE'A son: 

- Eliminar el analfabetismo. 

- Educación b.fsfca. 

- Capacitación para el trabajo. 

Esta estructura es lo que ahora forma el INEA { Instituto Nacional pa

ra la Educación de los Adultos ). con sus respectivas delegaciones en cada 

estado, sUs jefaturas de zona y las personas que colaboran con sus progra-

mas. 

12 



I.2. Importancia de la educación de adultos en México. 

la educación para adultos en México surge de un hecho histórico y so-

cial determinado, es decir surge como una necesidad para el pafs; explican

do de otra manera cuando ya no es posible cubrir la demanda educativa por -

los medios tradicionales surge Ta educación para adultos. 

Se crea entonces la Ley Federal de Educación para Adultos. en donde el 

estado se compromete a darles educación a los mismos. 

La Ley Federal de Educación en su artfculo 15 del capftulo segundo es

tablece: " El sistema educativo nacional comprende los tipos elemental. me

dio y superior, en sus modalidades escolar y extraescolar" • (10). 

De acuerdo con esta ley "la Educación para Adultos" es una forma de -

educación extraescolar que se basa en el autodidactfsmo y en la solidaridad 

social, como los medios más adecuados para adquirir, transmitir y acrecen·

tar la cultura y fortalecer la conciencia de unidad entl"e los distintos se.E, 

tares que componen la población." (11). 

Todo ésto que se mencionó anterfonnente está basado en el artfculo 20. 

de la Ley Nacional de Educacid'n para Adultos, la cual incluye los siguien-

tes capftulos y artfculos: 

10) SEP., Artfculos constitucionales relacionados con la educación, p~g. 
-o 

11) SEP.- IOEH, p.:fgs. 6-11. 
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LEY NACIONAL OE EOVCACION PARA ADL'L TOS. 

capítulo 

Dfsposiciones Generales. 

Artfculo l. la presente ley es de observancfa general en toda la RePi 

blica y sus dtsposfciones son de fnter~s social. 

Artículo 2. La educación general básica para adultos forma parte del 

sistema educativo nacional y está destinada a 1os mayores de IS años que no 

hayan cursado o concluido estudfos de prtmarfa o secundaria. 

la educación para adultos es una forma de educación extraescolar que -

se basa en el autodidactfsmo y en la solidaridad social como los medios más 

adecuados para adquirir. transmftir y acrecentar la cultura y fortalecer Ia 

conciencia de unfdad entre los distintos sectores que componen la població~ 

Artículo 3. Toda persona podrá partfcfpar en actfvfdades de promo--~ 

ción de la educación para adultos o de asesorfa a los educandos, como contri 

bución responsable a la elevación de los niveles sociales, culturales y ec!!, 

nómicos del pafs. 

Artfculo 4. La educaci6n para adultos tendrá los sfguientes objetf---

vos: 

I. Dar bases para que toda persona pueda alcan~ar, como mfnimo? el nj_ 
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vel de conocimientos y habilidades equ~valentes al de la educación gene-

ral básica, que comprenderli la primaria y la secundaria. 

II. Favorecer la educación continua mediante la realización de estu--

dfos de todo tipo y especialidades y de actividades de actualización, de -

capacitación en, y para el trabajo, y de fonnacfón profesional permanente. 

III. Fomentar el autodfdactfsmo 

IV. Desarrollar las aptitudes ffsfcas e intelectuales del educando, -

asf corrx:i su capacidad de crftica y reflexión. 

v. Elevar los niveles culturales de los sectores de población margi-

nados para que participen en las responsabilidades y beneficios de un desa

rrollo compartido. 

VI. Propiciar la formación de una conciencia-de solidaridad social; y 

VIJ. Promover el mejoramiento de la vfda familiar, laboral y social. 

Artfculo 5. El poder ejecutivo federal expedirá los reglamentos nece

sarios para la aplicación de esta ley. 
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ATRIBUCIONES DE LA FEOERACJON: LOS ESTAODS Y LOS MUNICIPIOS 

Capftulo II 

Artfculo 6. Compete a la federaci6n, los estados y los munfcfpfos; 

Promover, establecer, organizar y sostener servicios permanentes de -

educación para adultos; 

II. Investigar las necesidades de los distintos grupos sociales para -

determinar el contenido de los planes y programas de estudio para adultos; 

IJI. Auxiliar a los particulares que lo solfcften·en-sus actividades -

de promocf6n .Y asesorfa de-educación para adultos; 

IV. Otorgar estfmulos y reconocimientos a las personas e instftucio-

nes que hayan prestado servicios distinguidos en la educación para adultos; 

y 

V. las dem&s que les señalan la presente ley Y otras dfsposicfones le

gales; 

Artfculo 7. En materia de educacfón general b!sfca para adultos. son 

facultades exclusivas del poder Ejecutivo Federal quien las ejercer5 por -

conducto de la Secretarfa de Educación Pública: 

J. Formular planes Y .Programas de estudio. 
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II. Autorizar y.-·~n.·su .caso,.elaboral"á los, ~ibros de texto y otros ma

teriales pedag6g~cos de apoy~·,~' 

.. ' . ¡: 
IJl. Acredf·t.ar. y ce~tfficai- cÓnocf~·fent~~. ¡;5·f como exped_fr constan- .. -

cias y certffic~dos. ·~·e es:t~df0.· · , . ;f. 
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APRENDIZAJE T ACREDITAC!Otl 

Capftulo .lII 

Artfculo 11. El. _pro.ce·~_o· de_ ·ap~e"ndiz~j~ se ·a.poyará en el estudio de -

los libros, gufas y.materiales ·-_dtd.tC_ticos que autorice la Secretarfa de Ed.!:!. 

cac16n Pública.·: 

Artfculo_ 12." ,:_El~~dú¿~~~-~::··pod·rs";,~~9~~1-~a-~:=su a.P~e~d1zaje en forma ind.!. 

vidual O en -cf rCU10s•:de':~e-St"UdfC;-'Y_''áv'~~·z~;._-s~~tln ·su capacidad y posibi 1 ida--

~:~ de .tiempo, •:•~Í;t~~:~Íª~t~·'.·'~;:";;\~er~\"~ qu: est6 en aptitud ·de hace~ 
.--, .r'._ ,,-_~::":>;·¡:''>"-"'~ _.:-.-;"':-.. ·:··-.·;-:~"' 

Arti'CU1 o: -13: :::> ~-~· ;,-~·~~-~'or-" .. fS '.-~~~~ 1 i ar· ·vo funtar_i o del proceso de educa---

ctón pa~a adUi'tos·.y 'f1'e~e -_ª·.-_.-su·~~al-9o: 
.;c._. 

l.· PromoVer interés.por el estudio; 

11. Organizar y orientar cfrculos de estudio; y 

111. Conducir personas analfabetas y educandos en general. 

Artfculo 14. El educando analfabeto, a fin de que aprenda matemá:ticas 

elementales y a leer y escribir, requerirá invariablemente ser conducido --

por un asesor. 

Artfculo 15. A falta de asesor, el educando podrá solicitar orienta-
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cfón a las fnstftucfones e.ducatfvaS. 

Artfculo 1·6. Toda 'persona mayor de quince años que desee estudfar la 

educación general básica p~ra. adultos deberá .. registt"arse en la Sect"etarfa -

de Educación Pública. Et reg.fstro 1_10 t"equfere la pt"esentaci6n de documen-
~<! 

tos. 

·-- ----· -' 

Artfculo 17. La .se~~etá-~f~·~cie· EdUcaci6~ Pública. a tl"avés de su Sis-
... _, :_-_,_;-"~~:"' 

tema Federal de Cej-tific.iiéiórl';;'-;ii:'rf!dftilj-.f :los coflocfmientos adquil"fdos poi" 
) '_, .. _ ._,_.,,,,,.,_,_,-;-_ .. _ 

los educandos medfant~ ·exim~-~es?pa:¡.é'iit·1~S -·~·-:'9tObales·. ·previa pt"esentación -
' ' .. •-.·--'.>.,_;-::.-:'.'.:·-~:'<;_;_;.¡,;:.-,;-·; ···-:·:-. -' ': .. • 

del acta de nacimiento-y ,dé'.~loS.·:do.curñentoS que _act"editen .el grado o nivel -

1 nmedf.1 to anterio·r·~;· .)/.·~-~?~'.~:ef,~;¡:::,~11,.:ir~pjj:~,;-.. ; ': ;_;, ·: .... 
.. , --~:' ,:_._,,,. ;;;·5c:~;i-<' __ -. -~-::·,:y-;:_:-: 

·..;' ~:~i~\~'.;~~~~~.:' .. '.:.'.-' ·~'~ .. 
. ·:-:- ···-'-' . . ·~·:· 

· Al"tfi:Utó .18~ :_:_~1-~·ed~Ca:n~~"',qUe,:·a-crt!dfté .-ios conocimientos de primal"fa. 
·,,,, ... -.-- «- .- ·:. . . . _. .. ,• 

secun'dariil o· 'de. OiT-o"'.'niVe1: educa ti Vo ~-_:· récib-il".i el certificado cot"respondfe!! 

te;_que-.le pe·rm1tf~·§_~-~~~~:~f~~·~~·:~stii~Ú·Os e·n_la m0dalidad escolar o en la ex

traeseolat". 

Al"tfculo'l9. La pet"sona que tenga más de quince años y compruebe ha-

ber a~reditado grados completos de tipo medio podrá incorporarse a la educ!_ 

cfón para adultos en cualquier tiempo. 

Artfculo 20. El educando que, al presentar exámen, no acredite la et!_ 

pa educativa correspondiente, recibirá un infonne que indique las unidades 

de estudio en las que deberá profundizar y tendrá derecho a presentar nue-

vos exámenes hasta la acredftacfón de dicha etapa. 
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SERVICIO SOCIÁL Y EDUCATIVO 

Capftulo IV 

Artículo 21. , Las dependencias del eJecutfvo federal. de los Estados y 

los Hunfcfpfos. los organismos descentralizados y las empresas de partfciP.! 

cfón estatal. organizar4'n servicfos permanentes de promoción y asesorfa de 

educación general· b.fsica para adultos y dará'n las facilidades necesarfas a 

sus trabajadores y familiares para estudiar y acreditar la educación prfma

rfa y ta secundaria. 

Artículo 22. Las instituciones federales de educación primaria, media, 

técnica y s_uperfor establecer!n centros de promoción y asesoría pennanente 

para la educación de adultos. con la participación de sus autoridades, pro

fesores y alumnos. 

ArtfcuJo 2J. Las universidades y los establecimientos de educación -

superior que tengan el carácter de organismos descentralizados del Estado -

podr.fn participar en la educación para adultos de acuerdo con los ordena--

mientos legales que los rijan. 

Artículo 24. Los estudiantes que participen voluntariamente en Jos 

centros de promoción y asesoría de educación para adultos. por el tfempo 

que para la realizacf6n del servicio social establecen las dfsposicfones 1~ 

gales aplicables. tendrá'n derecho a que se tes acredite dicho servfcio. 

Artfcuto ~5. Los establecimientos educativos podr.fn auxflfar en la --
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educación para adultos organizando cursos. conferencias y otras actfvfdades 

que tengan por objeto la orfentacfón y gufa de asesOres de cfrculos de es-

tudfo. 
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DERECHOS Y OBLIGACIONES 

Capftulo V. 

Artfculo 26. Los mayores de quince años, varones y mujeres. de Tas Z2. 

nas urbanas o rurales, tendrán derecho con igualdad de oportunidades a rec! 

bfr la educacf6n general básfca para adultos. 

Artfculo 27. Los empleadores, comfsarfos ejfdales y de bienes comuna

les. sfndfcatos, asociaciones y otras organizaciones. podrán: 

I. Propiciar el establecimiento de centros y servicios de promoci6n y 

asesorfa de educación para adultos. 

II. Dar facilidades a sus trabajadores y miembros para estudiar y acre

ditar Ta educación general básica para adultos; y 

IIIo Extender Tos servicios de la educacf6n para adultos a los famflfa-

res de sus trabajadores y miembros. 
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ARTJCULOS TRANSITORIOS 

Prfmero. Esta ley entrar.! en vfgor a los qufnce dfas ·de la fecha de -

su publfcacf6n en el Dfarfo Offcfal de la Fedei-acf6n: 

Segundo. Se abroga ta ley que establece la Campaña Nacional contra el 

Analfabetismo, expedida el 20 de agosto de 1944 y publicada en el Dfarfo 

Offcfal de la Federacfón el 23 del mfsmo mes y año; El decreto que prolon

gó ta Campaña Nacfonal establecida en la cftada ley, hasta que entrara en -

vfgor et ordenamiento sobre medidas permanentes contra el analfabetismo, 

expedido et 11 de febrero de 1946 y publicado en el Dfarfo Offcfal de ta F.!, 

deracfón el JO de marzo del mfsrro año, y et decreto por el cual se ratfffcó 

el que dfspuso la prolongación de ta propia campaña, hasta el dfa en que -

entrase en vtgor la Ley de medidas permanentes contra et analfabetismo, ex

pedido el Z de cnf!ro de 1947 y publ fcado en et Diario Oficial de la Federa

ción el 26 de febi-ero del mfslll) ai'io. 

Tercero. Se c,rea ta comisión coordinadora de la ley Nacional de Educ!. 

ci6n para.Adultos, integrada con el namero de miembros que la disposfci6n -

reglamentaria sei'lale, encargada de encauzar las actividades que las dfstfn

tas entidades, depen~encfas y or~anfsmos realicen en aplicacf6n de esta --

ley. 

Maxfco, D. f,, a 29 de dfcfembre de 1975. Emflfo H. Gonz.flez Parra S. 

P.- lufs del Toro Calero, D.F. José Castillo Hern.!'ndez,- S. Rogelfo Garcfa 

Gonzllez, D.S.- Rúbricas. 
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En cumplimiento de lo dispuesto por la fracc16n 1 del artfCulo 89 de -

la Constituct6n Pública de los Estados Unidos Mexican.os y para su debida P.!l 

blicaci6n y observancia expedido el pres.ente Decreto en· 1a resideiicia. del -

Poder Ejecutivo Federal en la ciudad de México. Distrito Federal. a los --

treinta dfas del mes de diciembre de 1975.-_Lufs Echeverrfa Atvarez.- Rúbr! 

ca.- El Secretario de Gobernaci6n. Mario Hoya Palencia.- Rúbrica. (12) 

Una vez observada ésta ley podemos decir que es importante la educa--

cf6n para adultos porque le permite al estudiante aprender a disciplinarse. 

ya que está basada en el autodidactismo, en donde cada quien es responsable 

de su propio aprendizaje. lo cual con una asesorfa adecuada puede despertar 

el interés por la fnvestf9act6n y la superaci6n personal. 

Es importante mencionar también que de acuerdo a esta ley se quita por 

completo el concepto de una educact6n elitista, ya que se dice claramente 

que 'cualquier persona mayor de 15 años puede demandarla y le será proporcf!:!_ 

nada. 

Otro de los aspectos importantes de la educaci6n para adultos es que -

mediante ella se pretende que todos los individuos alcancen una educaci6n 

básica de nueve grados, es decir de primaria y secundaria, lo cual eleva el 

nivel cultural de nuestra poblaci6n. 

Mediante la capaci tact6n para el trabajo se favorecerá además al sec-

tor industrial, ya que cada trabajador al estar capacitado desarrollará me-

12) SEP., Artículos Constitucionales relacionados con la educacf6n, México, 
1930 
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jor la actividad que le corresponda. 

Al fomentar el autod1dactf smo se crea en el individuo la capacidad de 

crftfca y reflex,6n, lo cual ayuda a la formacf6n intelectual del ser huma

no. 

con ésta educacf6n entonces, se da importancia a··1os grupos marginados 

de nuestra sociedad, desarrollando en ellos_el interés_ por el estudio con -

el fin de procurar una mejor adaptacfdn al medio _laboral y por lo tanto un 

mejor nivel de vida. 
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1.3. Primaria para adultos. 

La escuela primaria es fundamental para el desarrollo de la cultura P2. 

pul ar. 

Es la base de todo sistema escolar. tanto por tas nociones que enseña 

como por los hábitos y habflfdades que desarrolla. 

Los conocimientos que se adquieren a través de sus programas se han s~ 

leccionado por su valor para la vida práctica, ya que constituyen los fun-

damentos para tas ciencias y las artes. 

En este nivel es donde se forman los hábftos indispensables para et e.§_ 

ludio, lo cual según ciertos autores, entre ellos Jesús M. Isafas Reyes. es 

la aportacf6n más significativa para la escuela elemental• ya que ésta es -

el instrumento para conseguir tos conocimientos. 

Estos hábitos son el instrumento para obtener las ideas fundamentales 

de la cfencfa, la naturaleza y la sociedad con el fin de obtener cierto éx! 

to en los centros de trabajo y producción. 

La escuela primaria por to tanto, pone especial interés en el desarro-

1 lo integral del individuo tomándolo en cuenta indfvfdual y socialmente. 

Se parte de la idea de que " el hombre puede desarrollar sus capacida

des y ponerlas al servicio de si mismo, de su comunidad y de su pafs." (13) 

13) CEHPAE, Nuevos m~todos de enseñanza aplicados a la educación de adultos 
p3g. 17. 
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Los objetivos de ta··escuela prfmarfa son_-Jos sfgufentes~ 

I) úar _las bases. pa~á.Que':toda ·persona ~ueda alcanzar como mfnfmo, el 

nfvel de ·co~ocfinfento~':.~·'.·,;a·b·-fit'~;~-deS equivalentes al de Ja educación eleme!L 
' - '• :.·· 

tal. 
·;·\o·. ·,; . 

2) Oespe~tar ~1 foteré¡del ed~cLdo y orientarlo en la solución de --

sus problemas··,-per:SO~~l·~-5 "§~·~~~~ni ta·r-i'o·s. 
', ·,·;'; ·:; .. ~, T:.·- • ,. 

··,::.: ·:, :: :_:-~ .. ~,:~· -·- ;: : 

3) EStimular--el di!s'arn:>tto ir1tegr'á·1 de- sus aptitudes asf como su capa

cidad crft~ca··y·'r~~lexfva~ 

4) Propiciar su concientizacidn social Y económica. 

5) Hacer que el alumno participe activamente en su propio proceso de -

enseñanza-aprendizaje. 

Haterfal didáctico.- El material didáctico m.ís importante de la prfl1J! 

rfa intensiva es el libro de texto. 

Cempae ha organizado un material que consta de quince libros; los dos 

primeros son de alfabetfzacfdn, el Jo. es un manual para el buen manejo de 

los libros. Los doce restantes fonnan el conjunto~~ los libros de texto -

propiamente dichos. 

Estos libros se encuentran divididos 'en Cuatro .ireas de aprendizaje: 

Matem.!tfcas, Español, Cfencfas Sociales ·y CfeÓcias tia tura les. 
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A su vez cada una de éstas .trl!as se divide en 3 partes o grados, los -

cuales en conjunto forman el nivel prfmarfo. 

Los elementos de las lecciones son: 

-Objetivo.- Nos indica para que debe estar capacitado el usuario al f! 
nalfzar su aprendizaje. 

-Texto de lectura.- Presenta el tema de la lección aplicado a la vfda 

diaria. 

-Ilustraciones.- Transmiten contenidos de aprendizaje o sirven de apo

yo para facilitar la comprensi6n. 

-Actividades.- Ofrecen al usuario experiencias nuevas. 

-Ejercicios de comprobacf611 de avance.- Pretenden auxiliar en la sfnt~ 

sis y sfstemat1zacf6n del aprendizaje. 

- Asesorfa.- En lo referente al asesor de PRIAD le corresponde reunir

se en peque~os grupos de alumnos como gufa y supervisor de los trabajos re!_ 

lfzadoso generalmente estas reuniones se llevan a cabo una o dos veces por 

semana. 

Las funciones principales del asesor son: 

a) Atención y orfentacf6n personal al estudiante. 
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b) Resolución de dudas académfcas. 

c) Integración de cfrculos de estudio. 

d) Explicacf6n del manejo del paquete didáctico correspondiente. 

Se sugiere que los asesores apliquen peri6dicamente Jos comprobantes -

de avance, evalúen los resultados y les transmitan a sus alumnos el grado 

de avance de su aprendizaje. 

Acreditación Y Certificación.- Este servicio lo presta el Instituto N!, 

cfonal de Educación para Adultos (!NEA) a través de Ja Dirección de acredi

tación y certificación. la cual le permite al estudiante obtener los crédi

tos y certificados correspondientes mediante la aprobación de los exámenes. 

1.4. Algunas consideraciones sobre la educación de Adultos. 

"Propósitos y Obietfvos: 

I. lograr la incorporación y asimilación efectiva del adulto a la vida 

cultural. social y económica de México, provistos de valores y_ ac

titudes funcionales con el proceso de desarrollo que vive el pafs. 

2. Preparar al adulto par3 el cambio social. es decir. para su fntegr!, 

cfón y participación activa, consciente y deliberadas en el proceso 

de transfonnacfón de las estructuras de la sociedad. 
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J. Proporcionar al adulto las
0

oportunidades de adquirir conocimientos 

técnicos y autogenerar las conductas que le penn1tan afrontar y re

solver positivamente los problemas de su ambiente, a fin de alean-

zar un mejoramiento en sus condiciones de vida. 

4. Promover la reflexi6n crftfca acerca de las técnicas empleadas en -

el trabajo, a fin de estimular su perfeccionamiento y capacitacf6n 

y asf lograr una actfvfdad laboral mSs eficiente. 

5. Desarrollar en los adultos una capacidad de adaptacf6n flexible al 

cambio .• que le permita usar eficazmente el progreso tecno16gico. 

6. InCorporar de manera real al adulto a la vida económica nacional, -

prov.1sto de técnicas de especialtzacf6n que califiquen su activi-

dad laboral. 

Principios Generales: 

l. La educac16n es un proceso pennanente, la educaci6n de adultos es 

una etapa de ese proceso. 

2. El adulto debe ser atendido en y desde la sttuaci6n concreta en que 

se encuentra. 

J. El adulto se mueve por incentivos inmediatos, debe ver, palpar a -

corto plazo, los resultados de su quehacer. 
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4. La educacf6n de adultos debe ser integral (prepararlo para la vida 

en comunidad, para.· Ja vfda d~_ trabajo y para conocer e interpretar 

el mundo_ y ~us fen6m~nos) ~ 

s·. El adulto po~-~~·:'~~;,,-~r-co:.de· reférencfas· culturales. muy amplfo (ex

pe~fen-~ias_~_·.-_c-O'~oc';:~V~f~'o~·:.i-::-~\c~_).~:-:Y_-~1·::.cu·~ 1 debe servf r de punto de 

partfda··.P~;·.~1'}l~\t~.~~/f~t{)L~:·:·~· .· 
6. El cambio de·aé:titUd ·del.o adulto con· respecto.al cambio tecnológico 

.· _, · ··.:.;,' . .<!;ZEJi",-'.::..~·':: ... "'";~'.!.'-t:,:<-l'Y::;~;·.•~:-.,,~':··'':·· < 
i. la aplicacfó'1!.de~i!stii!-en-Si(.quehacer~- es .tanto _m.Is importante ~ue 

..... -.:.-._,-,;-·:··;';.'.¡?:j-:,':( .. 'Z?;f,-;.•!~;¿.f;"~;·'G'o;~~~:,_'.'.-~.'~':-·: -~, .. 
·el mero a'PréndizájE!":"de.[un"a'-~ti!Cnica;-.· '-.:1 1

• 

· · :.-~;.·::: :. ·~·,'.:~r:--~r'.:c/:SJ .~ ·· ·· "'·'·> · 
·-: 

1. Posee ciertas ·cá-Pá·¿i·d~~~~; :~lg-~nas .. de ellas latentes, otras en de-

sa~rollo Y o~ras yit .. alteradas o desgastadas. 

a. Por"lo general, ha perdido el hábito de aprender {de estudiar) de 

manera más o menos sfstem&tica. 

9. Los adultos y cada adulto tienen su propio ritmo de aprendizaje. 

10. Existen ciertas condiciones externas (medfo ffsico y social, habf-

lfdad del asesor, contenidos, medfos, etc.) que condicionan el pr•-

ceso de enseñanza-aprendizaje. 

11. Hay factores de orden sfcosocfal como la ansiedad y el temor a lo -

desconocido que influyen en su aprendizaje. 
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12. Los adultos tienen necesidád de integrar sus adquisiciones previas 

(conocimientos, experiencias, etc.) con los nuevos conocimientos y 

de percibir los resultados prácticos, utilitarios. de su nueva for

mación. 

13. Tienen dificultad, sobre todo a cierta edad, para "desaprender" lo 

aprendido previamente y que han utilizado en su vida. 

14. Presentan resistencia al cambio tanto en lo técnico como en lo pol!. 

tfco y social. 

Acorde con lo anterior, los métodos a utilizar en la educac16n de adu! 

tos deben reunir, por lo menos, las siguientes caracterfsticas: 

l. Que despierten en el adulto la necesidad conciente de conocer, de 

informarse, de aprender. 

z. Que tomen en cuenta sus capacidades de todo orden. 

J. Que partan de la realidad auténtica del sujeto a educar, su· sftua-

ción, sus problemas y sus necesidades. 

4. Que promuevan la actividad espontánea (autoactividad). 

5 Que capaciten a los individuos para su autoformaci6n. 

6. Que provean una multiplicidad de experiencias de aprendizaje (actf-
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vidades). 

7. Que provean el adecuado porcentaje de trabajos pr&cticos que permi

tan el dominio de las t~cnicas de trabajo. 

8. Que les permitan poner en juego tanto la educación previa que posee 

como el gran cúmulo de informaciones y experiencias que han acumu-

lado. 

9. Que satisfagan sus motivaciones e intereses de adultos. 

10. Que le faciliten la integración de los nuevos conocimientos a tos -

que ya poseen y manejan. 

11. Que les permitan ampliar y sistematizar los conocimientos que ya -

poseen. 

12. Que les permitan revitalizar. reencausar o desarrollar sus'capaci-

dades. 

13. Que los habiliten para ser sujetos activos de su propia educación. 

14. Que le permitan "desaprender" y "aprender" sfn interferencias, 

Caracterfstfcas. 

l. Permanente: Debe tener en cuenta que el adulto se enfrenta de mane-
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nera pennanente a nuevos requerimfentos de su medio ffsfco y humano 

Y· por lo tanto debe ser capacf tado pennanentemente para responder a 

dichas demandas (tecnologfa. vida de relaciones. partfcipacf6n pol! 

ti ca, etc.). 

2. Integral: Debe atender tanto a su capacidad como productor como a 

preparación cultural y social que le pennftan cambios de la sacie-

dad en el acelerado proceso de desarrollo, (prepararlo para ta vida 

en comunidad, para la vida de trabajo y para conocer e interpretar 

el mundo y sus fenómenos). 

3. Sistemática: Debe proporcionar el adulto diversas alternativas de -

aprendizaje que le pennftan obtener niveles progresivos de capacft!!_ 

ción de acuerdo con los requerimientos 1n..1ltfples de la producción, 

como asf mismo de que adquiera nuevos y superiores niveles de capa

citación de su propia especialidad, de acuerdo con sus propios fnt_g_ 

reses y capacidades. 

4. Funcional: Sus contenidos deben ser extrafdos de la propia l"'ealfdad 

del adulto (sus problemas, necesidades. experiencias, etc.) y deben 

servirle para la solución de Jos problemas t"eales. de todo orden -

que enfrenta tanto en su vida de trabajo. en su vida familiar, como 

en su comunidad. 

Funciones: 

Las fuerzas y factores sociales que crean Ta necesi~ad de una ensa~an-
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. za contfnua ayudan a fdentfffcar las funciones de Ja educación del aduJ to y 

al hacerlo, contrfbuyen a diferenciarla de otras formas mcrs conocidas de -

educación. el). 

EXPANSIVAS. los individuos ingresan en ta vida adulta con distintos-

grados de capacidad para las tareas que impone esta época de Ja existencia. 

Nadfe llega a estar totalmente preparado para asumir todas las responsabf--

0 lidades de la vida adulta: por tanto, debe adquirir constantemente nuevos -

conocfmfentos y habilfdades a medfda que sus responsabilidades evolucionan 

y cambian con el correr de los anos. Asf, mientras cada etapa de ta vida -

va aumentando las responsabilidades personales, la educación del adulto ay.!!. 

da a un individuo a ampliar sus conocimientos desde aquellos relacionados -

con un trabajo o profesión hasta los que correspo~dan a sus deberes de esp-º., 

so, padre o ciudadano. 

PARTIClPACIONlSTAS. Una sociedad dernocrdtica exige la participación 

informada de sus miembros en los procesos de gobierno. Esta participación 

pone en juego una variedad de temas que el individuo no adquiere nonnalrnen

por tos medios educativos comunes. la educación del adulto da acceso a co

nocimientos relativos a cuestiones locales, nacionales e internacionales. -

asf como a la capacitación y práctica en la actividad cfvfca. 

INTEGRACJONISTAS. Durante toda una vida en sociedad los individuos -

acumulan un vasto caudal de fnfonnacfón y conocimientos sobre gran variedad 

de materias. La mayorfa de Jos problemas que abruman· al ser humano podrían 

(1) Véase también Lyman Bryson, Adult. Education. American Book Co. New --
York 1936, Pags. 29-40. y HaJJenbeck. op. cit. P. 36-38 
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resolverse mediante la aplicación ée tos conocimientos que ya posee. Sin -

embargo, para ello debe aprender a integrar tos conocimientoºs con Ja expe-

rfencfa a fin de reconocer lo que aún debe aprender y darse cuenta de que -

el nuevo conocimiento tenga sentido respecto de lo ya conocido. la incapa

cidad para reconocer la necesidad de un nuevo aprendizaje es Ja mayor barr!_ 

ra para su superacf6n personal. Mediante la sfstemá'.tica educacf6n de Tos -

adultos, Jos fndfvfduos aprenden a captar sus necesidades educativas y a d.Q. 

minar el proceso intelectual que les pennita integrar et conocimiento y --

aplicarlo a la solución de problemas recurrentes. 

PERSONALES. La educación es el proceso de toda la vida que exige un -

aprendizaje contfnuo com~ parte integrante del vivir y desarrollarse, Este 

aprendizaje librará al individuo de la ignorancia, de actitudes y valores -

ya pennitidos y del comportamiento irracional o inmaduro. la educación del 

adulto brinda el aprendizaje mediante el cual el hombre logra un crecimien

to contfnuo hacia la madurez en todos los aspectos de la vida." (*) 

* Fuente: Centro Nacional sobre la Educación de Adultos 
Dr. Nelson Soverfano H. Jul fo 1977 
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11. APRENDIZAJE DEL ADULTO. 

II. l. Qué es aprendizaje • 

.. El aprendizaje significa_ cambio. el. i_ñd"fV1Ci"uO que aprende se abre .. se 

esfuerza. absorbe, incorpora eXperiencfas_nuevas, las relaciona con las an

teriores y las reorganiza, _expresa_.-0 _despliega" lo que está latente en él" • 

(14) 

En rea 1 i dad el s'er humano_ luCha por aprender, pero es necesario crear 

ciertas condiciones para qué-el individuo pueda aprender, es decir, es ne-

cesariO crear las condiciones en que ta persona deberá comportarse, lo que -

de_ algún-modo le permita aprender. 

Algunos diccionarios señalan que el aprendizaje es el resultado de la 

observación, el estudio, la experiencia o la instrucción, es decir, dicen -

que puede haber aprendizaje con o sin dirección; sin embargo, la educación 

se distingue aqui porque é~ta propone un plan determinado, es decir una or

ganización conciente de la experiencia. La educación es el aprendizaje pl_! 

nfftcado. 

Otras definiciones afirman que ''el aprendizaje_ es.el desarrollo y. el -

cultivo sistemático de la mente y los poderes naturales".-(15) 

14) J.R. KIOO, Como aprenden los adultos, pág. l. 

15) IDEM, pág. 2. 
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. . . . 

Por otra parte. es fmPOrtante inencioiia~ que existe' una relacf6n muy es

trecha. entre,_ii.p,rendf~aje e·iiit~ligencla,-~de hech~:1a inteligencia se define 

como 11 la capacf~ad de aprender''. o .ºel. pOder .. de apr~nder" {16) 

·~-.\:: :·",. ·>·:'-. -. : ' .. ' .·· ;<,·-· ·'. :.·:,.,.:·'.'··:::-·,-.• 
John 0o1 lard: oPin:a·· que -'-'el· iridfÍ/fduo· que aprende es una persona· que 

quiere alg~ ,'~··q~~_. ~·b~e:;~~--. ~~9:o·~--q-u~:. hii..ce ··a-lgo :_.:Que' ~~~'di'~ú:~ alg_o". (17}. · 
· .. ,.-_ . 

::_. - . ·' _·,._:. : ::.·:··' ---.. .. ..; ... ·-·.':'::-,':;"": 
El. apren,dfziije s~9ni ff ca Cambio'·~· es. decir .no ._~Ol~~~nte hay· que .. ir agr!_ 

•" .'.' ... ., '-,~·-: - ·. -. ,• 

gando conocimientos, sfno que se requiere de LÍrÍa reOrga.nizacfón o reestruc--

turacfón, es necesario reorganizar. lo.que· se ha ·a~r~-nd.~~~';·-· 

Estos cambios pueden ser diversos, eiltre estOs se Pueden enunciar los 

siguientes: intelectuales, de actitud, de aptitud, etc. 

El aprendizaje es un cambio raá"s o menos estable y permanente que tiene 

un proceso de modificaciones, es decir implica una función activa incorpora!!. 

do cosas exteriores para asimilarlas en forma interna. 

El aprendizaje implica un cambio de conducta porque al recibir la in-

fonnacfOn se asfmfla y posteriormente se utiliza. 

"Aprendizaje es la confonnación de la conducta individual mediante el 

entrenamiento proporcionado por el contacto con el medio ffsfco y por la v! 

da. Se entiende como un proceso que afecta el comportamiento de un animal 

16) J.R. KIOO, Como aprenden los adultos, pág. J 

17) J.R. KIDD, Como aprenden los adultos, pág. 2 
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o de un ser humano, que alcanza a tener carácter bastante estable y que se 

elabora frente a modificaciones del ambf!?nte externo, que también tienen C!. 

r.icter relat1vam~nte estable" (18} 

De lo anterior se deduce que el aprendizaje se da en el ámbito del col! 

portamfento y es una reorganización del mismo. 

El aprendizaje se entiende como un proceso porque va elabor.indose gra

dualmente de acuerdo a la estabfl~dad que adquieren las modificaciones del 

medio. A su vez cada proceso de aprendizaje crea las bases· para que surjan 

procesos de aprendizaje mas complejos. 

El aprendizaje es un proceso que da lugar a etapas sucesivas y cada -

vez más complejas en el comportamiento" (19). 

El resultado de cada proceso de aprendizaje es un comportamiento adap

tativo. sin embargo, el aprendizaje no siempre consiste en manifestacfoñes 

positivas en el comportamiento, sino que cuando una pauta de comportamiento 

es ineficaz ésta se va extinguiendo hasta desaparecer de la conducta, y és

to también es un proceso de aprendizaje. 

De lo anterior se deduce que hay dos tipos de procesos de aprendizaje: 

a) Positivos: los cuales llevan a la estructuracf6n de determinados --

18} AZCOAGA E. JUAN, Agrendizaie ffsio16gfco Y aprendizaje peda969fco pág. 
5 • 

19} IDEH, pág. 60 
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comportamientos. 

b) Negativos: Los cuales tienden a excluir comportamientos innecesa~--

rfos. 

El aprendizaje es la confonnaci6n de ta conducta fndfvidual medfante 

el entrenamiento proporcionado por el contacto con el medfo ffsfco y por la 

vida entre la propia especie. 

kenneth Benne identifica tres de los prfncfpales usos del aprendizaje 

de la sfgufente forma: 

- "El aprendizaje puede concebirse como ta adquisfcf6n y dominio por -

una persona de To que ya se conoce acerca de cierto tema". (20) 

- "El aprendizaje es la ampliación y la aclaración de los sentidos de 

nuestra propia e;o:periencia individual". (21) 

- "El aprendizaje es un proceso en el cual uno comprueba ideas y gene

ralizaciones importantes para algunos problemas delimitables, y Tas compru!_ 

ba mediante ciertas experiencias más o menos objetivas y controladas conce

bidas con ese fin". (22) 

20) J.R. KIOO, Como aprenden los adultos, pSg. 10 

21) JOEH, pag. 10 

22) JOEM, pág. 10 

40 



Con todo lo anterior se ha vfsto que el aprendizaje es un proceso, es 

decir para que se dé requiere seguir determinados pasos que .. son los siguie!!. 

tes: 

La persona como primer paso recibe infonnación del extei-ior a través -

de sensaciones, es decir de los sentidos. 

Esta informaci6n puede q~edars~>e~ ·~j·cñ:{~~1·\~~:~"ti~·~·1·6~,~ .To cual da 1,!! 

gar a una acción inmediata. ~ ... b.feri:P~·~·a~~·:~,~~·.f-~~í'~~:-·~~:~p~~f~r~s del cerebro -

de la fntegraci6n. · En Ja.: in.te9_r~_c.id.~_'\S'~_:;d~.n·~;:·1'~_-s';"~-~~·~'~-~ñ~s· ment.11es superio 

res corro: · pens~~ien~~'·'. ~:};~:i~~~~·~:;~i,t~~~l~~~;~~f~{~~f;~~f~~ti·~/.·~~: ~ecf.~ a través de_ 
Ja integración asfmilamos¿conceptos;'.que.nos_;pennften:tener deducciones y --

. - ' .. -._ ,'.:.~'::·~<:-t;;i·;·.;;:¡;¡.-.;·,,~·:.:{i1•';·¡;[(~;'.:::;.o'.:\\: .. -.~,_-"::-,_ · .. _ 
procesos lógicos. los cuales·,van:,a :.:rela_cJ onarse con«· conocimientos anterfo--

••s P••• fn~o•~ ...... · •• i~~¿~i~f~;i{~tt~}::.x······.·· 
Por último se da el n~~e~·-~:.·:.~-~-pr_~~~·ó.'!;.el·'cual nos pennfte dar a cono-

cer nuestro aprendizaje. a .. través:','d_e. 1_a ... :.expresf.6ri. ya sea de tipo oral. es--

crita. etc. 

··:,·.'' 

De acuerdo a Bloom existen seis ni Veles de _profundfzacf6n en un conoc! 

miento dado que son Jos sig~ieril:e~·:· .: 

1) Conoc i mf en tos (o datos en la memoria). 

2) Comprensi6n 

3) Aplicación 

4) An.ilfsfs 

5) Sfntesfs 
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6) Evaluación. 

A continuación se explicar.in brevemente cada uno de ellos: 

Nivel lo Conocimientos (C? datos en la memoria). Esto consiste únicame11 

te en recordar.o· ri!Producfr los datos que previamente se han fijado en ta -

memoria. 

Nivel 2~ · cOi?ip-ren·sión. En éste nivel el estudiante es capáz de tradu-

-cir- ~oó'_s~s p-~~·p·f-~~_.-~-~la~ras el dato que ha recibido del exterior. 
- . -. 
_· . . - '. . _- _. - . ' ·_ ~ . . -

-~~:~-~f,:J~_--A~lfcaé:fón. En éste nivel el estudiante est.i capacitado para 

resotver. cllguna situación concreta de acuerdo a los conceptos. fórmulas o -

leyes que aprendió y comprendió prevfamente. 

Nivel 4. An.ilisfs. Consiste b.isicamente en distinguir los elementos y 

las relaciones que componen un todo. es decir. saber dfstingufr los antece

dentes y consecuentes. causas y efectos de un conocimiento .dado. 

Nivel 5. Sfntesis. Este es posiblemente uno de los procesos intelec-

tuales más significativos. Aquf no solo se trata de lograr la reunión de -

los elementos que se habfan distinguido en el análisfs. sino de dar una nug, 

va forma o unidad a una serie de elementos aparentemente inconexos u opues

tos, es decir, se trata de agrupar y unificar elementos dispersos. 

Nivel 6. Evaluación. Consiste en una operación mental por medio de la 

cual se emite un juicio de apreciación ante un objeto dado. Estos juicios 
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por lo tanto generalmente son subjetivos, ya que dependen del sujeto que -

los esta emitiendo. 

Por otro lado, para entender perfectamente el concepto de aprendizaje 

es muy importante tomar en cuenta la motivación, ya que esta es "el conjun

to de condiciones que hacen posible el ·ap.re.ndfZaJe"··.· (23f Pavlov define la 

motivación como el estado. de exftabilidad ópiim~"Pará_.friciar-un condiciona

miento, es decir, como una de las condicfones-.-del ·s1Si~ma nerVioso central 

que hacen posf ble comenzar un proc~so d-e -.aP~e~d·f~~je·. · ·. 

Desde el punto de vista .fisfológf~o "~a ,motivación se_ identifica con -

el estado de exitabilfdad óptima que sensf_b.11_1Ce las estructuras del siste

ma. nervioso." (24) 

Por otra parte desde. el punto de ·vista psicológico "motivar significa 

crear estímulos convenientes que susciten la atención tónica" (25). enten

diendo por atención tónica "una atención sostenida, el mantenimiento de un 

nivel adecuado de receptividad de uno o varios canales sensoriales". (26) 

23) AZCOAGA E. JUAN, Aprendizaje fisiológico y aprendizaje pedagógico, pág.63 

24) IOEH, p!g. 64 

25) IOEM, p!g. 64 

26) IOEH, p!g. 70 

43 



JJ.2. Teorías del aprendizaje. 

Jl.2.1. Teorfa de conexiones, ensayo y error. Esta teoría fué desarrollada 

por Thorndike en 1898, quien afinna que el aprendizaje está basado en una -

asocfaci6n entre las impresiones sensoriales y los im~ulsos a Ja acci6n. -

Esta asociación recibf6 et nombre de "vínculos" 6 "conext6n" de ahf el nom

bre de ésta teorfa. 

Gran parte de ésta teoría se basa además en et aprendizaje mediante e!!. 

sayo y error. 

Thorndfke aftnna que el aprendizaje implica rela-cionar y que las cone

xiones tienen su base en el sistema nervioso central. 

Formula tres leyes de apr:endizaje acerca de la direccf6n en la cual se 

desarrolla éste: 

· - Efecto. El vínculo.entre un estímulo y una respuesta se fortalece o 

debilita a causa ·de Ja satfsfacctón o la irritación que acompañan el acto. 

- Ejercicio o frecuencia. Generalmente suele affnnarse que por medio 

de la práctica se 'logra la perfección. Pero no importa cuanto se practique 

algo que molesta profundamente, ya que nunca se alcanzaran 111.1chas aptitudes. 

- Ofsposfcfón. Sf el organismo está preparado para la conexión el re-

sultado es grato, por lo tanto favorece el aprendizaje. 
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Si por el contrario el resultado no es grato se inhibe el aprendizaje. 

Thorndfke postula que la ejercitación y la práctica solo son necesa--

rias cuando poseen algún sentido. En su teorfa atribuye gran importancia a 

la recompensa y affnna que ella actua directamente sobre las conexiones -

próximas y-por lo tanto las fortalece. Opina también que el castigo es mu

cho menos eficaz. ya que no detennina un efecto debilitador dfl"'ecto, aunque 

es posible que mediante él se induzca al educando a lleva ... a cabo otro ac-

to, el cual l"'ecompensado adecuadamente orfgfnal"'fa el efecto de refuel"'ZO. 

Esta teol"'fa sirve de base pal"'a el desal"'rollo de teorfas posteriores. 

II.2.2 Teorfa de condicionamiento. Existen dos tipos de condicionamiento: 

a) Condicionamiento clásico. 

b) condfcfonamfento operante. 

Condicionamiento clásico.- En éste tipo de aprendizaje se establece --

una asocfacf6n entre un estfmub externo y una resp.uesta. 

En el condfcfonamfento clásico una respuesta refleja fnnatamente prQ_ 

ducfda por un estfmulo especifico se asocia a un estfmulo que anteriormente 

era neutral". {27) 

27} HUSSEN, CONGER, KAGAN, Desarrollo de la personalidad en el niño, pág. 
121. 
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La respuesta que se de puede ser una acción manifiesta como parpadear 

o una reacción fisiológica, por ej: ta salivación, cero tiene que ser forz_Q, 

zamente una reacción refleja a un estfmulo particular. 

El ejemplo mis nombrado en éste tipo de condicionamiento son los expe

rimentos realizados por Pavlov en donde se observa que a un perro se le pu~ 

de enseñar a que de la respuesta de salivación ante el estfmulo de un zumb!, 

dor, y ésto se logró. asociando la presentación del sonido con el alimento. 

En et condicf.onamfento clásico la respuesta ya existe y lo ünfco que 

hay que hacer es asociarla con un estfl!lllO nuevo, 

Condi::bnamiento operante.- Este tipo de aprendizaje implica una nueva 

relación entre un estfmulo y una resou~sta ~~nfffesta, pero en éste caso la 

respuesta manifiesta que se está asociando con et estfmulo nuevo no es un -

reflejo, de ahf que la respuesta tenga que desarrollarse gradual y cuidado

samente mediante el condicionamiento operante. 

" Esta técnica consiste fundamentalmente en recompensar las respuestas 

adecuadas cada vez que se produzcan". (28) 

En éste procedimiento la respuesta adecuada del sujeto es ta que prod!!, 

ce Ja recumpensa. 

Et ejemplo m.is utilizado aqui', es el de la caja de Skfnner en donde la 

28) HUSSEN, CONGER, KAGAf~, Desarrollo de la personalidad en el niño, pág. 
123. 
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rata tiene que apretar una palan~a. para obtener comida, 

La respuesta del animal es apretar la palanca y su· recompensa es obte

ner la comida. 

II.2.J. Teorfa del conductfsmo. 

Dos de los psicólogos más·conocfdos dentre de-4ste tipo de aprendizaje 

son Watson y Guthrie; su ob~a_' está.-basa.~~·-'e~ -e1, condf cfonamfento. 

Para Guthrie "el aprendizaje es esen'cialmente la modificación de la -· 

conducta que se origina en la experieiicfa" · {2g). 

Las respuestas son de dos clases: el actoe~erfor y la reacción corpo

ral interior. 

Según Guthrie el conjunto de estimulas que se presentan en el momento 

de una respuesta tienden a evocar la misma respuesta. 

En general los únicos elementos de esta teorfa son los estfmulos y los 

movimientos. no se habla de metas e impulsos nf se recurre tampoco a la re

compensa o al castigo. 

Guthrie opina que se aprende solo lo que se hace, no lo que se logra. 

es decir se aprenden respuestas especfffcas. 

29) J.R. KlüD. Comu aprenden los adultos. pág. 115 
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Para él el aprendizaje se realiza en un solo perfodo de asociacfdn, p~ 

ro para fortalecer la respuesta se requiere vincularla con una serie de es

tfmulos. 

La pr.tctfca por. lo tanto debe llevarse a cabo en la situacidn especffi 

ca en la que se espera la respuesta. 

A diferencia de Thorndike, Guthrie·"º piensa que el castigo produce un 

efecto menos significativo qué: fa ·recompensa. 

Hull contrfbuy6 a la dfscfplf_na co_nductista de diferente manera que -

Guthrie, aunque tanto uno como otro Utilizaron la concepci6n de Pavlov so-

bre condicionamiento, Hull para realizar sus trabajos de aprendizaje utflf

z6 dfstfntos recursos matemá:tfcos y 16gfcos, mientras que Guthrie se propo

ne solamente generalizar conceptos relativos al aprendizaje para utilizar-

los en la prá:ctfca social. 

El problema que má:s le fnteres6 a Hull fué el del há:bito, y por lo -

tanto se ocupó de las respuestas condicionadas. 

Se interesa también en el aprendizaje memorístico. 

ILZ.4. Teorfa del aprendizaje integral. 

En esta teorfa los autores que daban gran importancia al condicfona--

mfento recibieron grandes crfticas, porque únicamente se interesaban por --

fragmentos del aprendizaje. 
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Los psfc61ogos aquf se_ interesaron principalmente en el ,.todo del apre!!. 

dfzaje, m.rs que en _tas pautas del-mfsmo, y recfbiercin el.nombre de psicólo

gos de la Gestalt, por ser ésta una palabra alemana que sfgnfffca __ forma o -

conffguracfón. 

Su fnvestigacfón se basa principalmente en estudios del movimiento o -

del rftmo y de las propiedades o pautas de Ja acción. 

En ésta teorfa se dice que Ja solución a un problema se manifiesta con 

brusquedad, que es pennanentc y que se utiliza para otras sftuacfones y se 

obtiene porque el educando relaciona distintos factores en Jugar de respon

der a estfmulos aislados. 

Se utilizaba el comportamiento de ensayo y error, pero los psicólogo~ 

de esta teorfa afinnaban que Jos ensayos eran casuales. 

En cada etapa del aprendizaje se destaca la importancia de Ja percep

ción de relaciones, y la motivación aquf juega un papel fmportantfsfmo. 

Esta teorfa afirma que los problemas deben resolverse comprensivamente,. 

tomando en cuenta la estructura y la organización. 

Para ellos el aprendizaje no se entiende como un fenómeno meccinfco o -

que se realice mediante ta ejercitación, sino que el sujeto va a comportar

se con toda la inteligencia en circunstancias dadas. Puede haber tanteos -

de ensayo y error pero sólo mientras se alcance una solución. 
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En esta teorfa se le da gran fmportancfa. al aprendfzaj~.~int~~~a~. es -

decir se habla de aprender una visión global o general de algo y desput1:s -~ 

poner atención a cada una de sus partes para incorporarlas. 

II.2.5 Teorfa del campo. 

El psicólogo mSs importante dentro de esta teorfa es el alem!n Kurt -

Lewfn. quien afirma que existen cuatro clases o aspectos del aprendizaje: 

"- El cambio ~e la estructura cognoscitiva (conocfmfento) 

- El cambio de la motivación (aprender a manifestar agrado o desagra

do). 

- El cambio de fdeologfa grupal (integrarse a una cultura). 

- La adqufsfcfón de control voluntario de musculatura corporal (ej.: 

aptitudes verbales). " (JO) 

Lewuin se dedicó a estudiar lo que ocurría, más que el resultado. es -

decir. se interesaba en estudiar y conocer qu~ le ocurría realmente al suj!_ 

to con su experiencia, en determinado medio social. 

Para Lewfn lo rn.!'s importante es el espacio vf tal deffnfl!ndolo como "el 

lugar donde la persona vive psicológicamente, desde su propio punto de vfs-

30) J.R. KIDIJ. Como aprenden los adultos, pág. 122 
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ta" (31} • es decir, existe una diferencia entre el mundo real y el mundo -

. Psicológico. y affrma que el maestro debe esforzarse por comprender el mun

do psicológico del educando. ya que si reemplaza el mundo del niño por el -

del· maestro est.f adoptando una actitud errónea. 

II.2.6. Teorfa del aprendizaje significativo de Ausubel. 

Esta teorfa se ocupa principalmente del aprendizaje de materias escol!_ 

res en relación con la adquisición y retención de esos conocimientos de ma

nera sfgnfffcativa. es decir va en contra del aprendizaje mecánico o memo--

rfstfco y del material sin sentido. 

El término significativo se opone al aprendizaje de materiales sin Se.!!, 

tfdo 0 tales como la memorización de palabras o de sílabas sin sentido. etc. 

Ausubel affnna que el término significativo puede ser entendido como -

"un contenido que tiene estructuración lógica inherente" o "como un mate--

rfal que puede ser aprendido de manera significatfv,;i:". (32) ET dice que pa

ra que un contenido se vuelva significativo debe ser incorporado al conjun

to de conocfmfentos de un individuo, es decir relacionado a conocimientos -

previamente existentes en la estructura mental del sujeto. 

Affnna además que el aprendizaje significativo debe ser realizado con 

algún objetivo o tornando en cuenta algün criterio. 

31) J.R. KJDD. Como aprenden los adultos, pcig. 124 

32) ARAUJO E. OLIVEJRA. J,B. Tecnologfa educacional y teorías de la fnstruc 
..tl§..!!.0 Ed. Pafdos, Buenos Aires, 1976, p.1gs, 16, 17. 
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Por último dice que el aprendfzaje sfgnfffcatfvo es un aprendizaje en 

donde el sujeto aprende dándole un sentido a los materiales. fncorpor&ndo-

los a sus conocfmfen_tos prevfos. es decir ª.su estructura mental ya exfste11 
te. 

Jl.3. El aprendizaje en el adulto: 

"Ser adulto sfgnffica haber alcanzado una madurez {*) y autonomfa su-

ficientes para organizar su actividad de manera responsable". {33} 

Anteriormente Ta mayorfa de los psicólogos pensaban que la psfcologfa 

del niílo ampliamente tratada· era suffcfente para tratar el terreno adulto, 

y por to tanto éstos tenfan que conformarse con una ed~cacfón sfmflar a la 

de tos nfños;·sin embargo se ha vfsto que el status psicológico del adulto 

es completamente distinto. ya que éste ültimo cuenta con ciertos rasgos vi

sibles que el nfílo no posee como son: la emancipación progresiva con respe.f_ 

to a los medios familiares, asf como educativos, la independencia (o inteR

ción de la misma) la afirmación plena de si mismo y Ta responsabilidad. De 

lo anterior se deduce que es necesario que el adulto se eduque de manera 

distinta ya que se requiere currfcula, estilos docentes, textos. métodos y 

materiales especialmente diseñados y elaborados para sus necesidades. 

Se ve entonces Ja necesidad de estudiar la realidad del adulto en sus 

diferentes fases para establecer principios v~lfdos en la acción de arfen--

• Referirse al Cap. IJI noción de mddurez. 

33) Enciclopedia de la Psicologfa Y Pedaqogfa. SEOHAY-LJDIS, Pág. 194 
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tar la realidad del mis~. 

En primer· lugar. la mayo-rfa de .los _pro_bl_emas que afronta el adulto no 

es posible resolverlos·ho.st~-el p~n·t~--de-~1-sfpar-l;i-_duda 1 ya que generalmen. 

te se caracterizan por ser- :p~cib·;~~:~: ~,-~-~ci~~-ieS ·;:de. negocios 
1 

conyugales. .:O 

económicos. entre otros-.-_mientra:s-. qUe ·e1 il1ño. O --~d~~~sé:.ente ca.si siempre e.!!. 

cuentra una respuesta acertada en. \a· P'&:9i-ña" ~á~·;~'¿·\-~.~:~~ ·para l_os problemas 
··-.''· 

que se le plantean. 

Por otra parte las respuestas que· da el_ adulto a 'determinados proble-

mas se ven influenciados por la reÍfgicSn~ ·h~~i¡os· c~lturales, tradición, -

etc. y aunque siempre es posible incorporal- modificaciones el adulto se ve 

presionado por ésto. 

El niño acude a la escuela para aprender lo que ésta le enseña, mien-

tras que el adulto puede llegar a ella con criterios distintos a los del d~ 

cente, por lo que se debe tomar conciencia de ésto para saber m.inejar al 

educando. 

El estudiante adulto al querer solucionar ciertos problemas puede pro-

ducir efectos negativos en otros individuos, de ahf que es necesario orien

tarlo para tomar las soluciones m.ts correctas. 

Se dice adem&s que la atención se divide porque existen varios estímu

los que la atraen, por lo que el aprendizaje se reduce; de acuerdo a lo an

terior, se sabe entonces que el adulto tiene m&:s dificultad para llevar a -

cabo su aprendizaje pués generalmente est&: pensando en los problemas de su 
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vida dfarfa: trabajo, familfa. etc: ante lo cual el instructor deber.! proc.!:!. 

rar hacer conci~nte al adulto de éste problema con el fin de aprovechar sus 

experiencfas para un aprendfzaje m.fs sfgnfffcatfvo. 

Por otro lado cuando se infcfa cualquier aprendizaje la fatiga Timfta 

en gran medida la capacidad del adulto, de ahf que es necesario sintetfzar 

~1 m.fximo tos conocimientos, pues después de una jornada de trabajo no es -

posible permanecer atento por mucho tiempo y ésto puede provocar que en un 

momento determinado el adulto pueda desertar. 

Otro de Tos aspectos que hacen diferente la educación de los adultos -

de la del niño es que con éste ültfmo el maestro puede enseñar abiertamente 

un tema, mientras que con los adultos se requiere iniciar la labor modifi-

cando ciertos aspectos que la tradición y- Ja cultura Tes ha inculcado. 

De lo anterior se deduce que en la educacf6n de adultos debe haber 2 

etapas: la informal: mediante la cual se exploran las carencias y hábitos -

del adulto {*)y Ta formal que comprende Ta enseñanza propiamente dicha. 

Por último cabe mencionar que para el adulto es de suma importancia -

conocer sus objetivos y poder aplicar casi inmediatamente los conocimientos 

que va adquiriendo, ya que de esta manera podr.f fr alcanzado Ja superación 

personal. 

En general. se puede afirmar que el adulto aprende captando por medio 

(*) Esto se amplfar.i en el Capftulo IV. 
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de sus sentidos los conocfmfentos que se le transmite, e fncorpor&ndolos a 

su estructura mental ya existente, sin embargo, es mucho más complejo el 

aprendizaje de un adulto que el de un niño, ya que como se mencfond en el -

aprendizaje influyen muchos factores que son caracterfsticos para que pueda 

darse el mismo, entre los que podemos mencionar: la inteligencia, la motfvA 

cfdn, la experiencia, la atenci6n, etc. 

De lo anterior se puede deducir que existen ciertas habilidades que al 

desarrollarse refuerzan o atrofian la inteligencia del individuo. 

En lo que se refiere a motivacfdn el adulto requiere que esta sea esp!_ 

cial, ya que como se vid anteriormente ésta es el conjunto de condiciones -

que hacen posible el aprendizaje, y dichas condiciones en el adulto se tor

nan en eJOOcionales, es decir se requiere tomar en cuenta su medio ambiente 

familiar, laboral, etc. 

Otro de los factores que influyen en gran medida en el aprendizaje, es 

la atencfdn, la cual en el adulto generalmente se enc'..!en~ra c!f•1fdfda debido 

a sus múltiples problemas: laborales, familiares, etc.o mientras que en el 

niño, esto no ocurre, pues generalmente tiene todo resuelto. 

De todo lo anterior se deduce que el instructor de adultos debe tomar 

en cuenta todo lo dicho para poder instruirlo adecuadamente, es decir debe

r& hacer uso de las vfvencfas del propio adulto, ya que general111ente son -

internas, de superaci6n personal ya sea por un ascenso en el trabajo o por 

necesidad de superarse para ayudar a sus hijos. 
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Todo lo anterfomente expuesto
0

puede concluirse afirmando lo siguiente: 

el adulto generalmente resuelve sus problemas en base a su experiencia y de 

acuerdo a los resultados que obtiene, en cada uno de ellos va modificando -

su conducta hasta obtener la respuesta m.Is acertada; esto se encuentra den

tro de la teorfa de ensayo y error, en donde Thorndfke affnna que el vfncu

lo entre un estfmulo y una respuesta se fortalece o se debilita a causa de 

la satfsfaccf6n o frrftacf6n que acompa~an al acto. 

Por otra parte en el aprendizaje del adulto casf siempre influyen mot,i 

vos secundarios o aprendidos tales como la motfvaci6n por el elogio o et d.! 

nero, lo cual se ve reforzado por la teorfa de condicionamiento operante en 

donde se recompensan las respuestas adecuadas cada vez que se producen, y -

en donde a mayor aprendizaje mejor recompensa. es decir mientras más conoc.!_ 

mientes posee el adulto mejor será su salario o su satfsfacci6n personal, -

de ahf que esta teoría esté fntfmamente relacionada con el aprendizaje de 

los adultos. 

Cabe decir ademA's que para el adulto es mucho mas fácil aprender cosas 

que sean significativas para él y que pueda aplicar dentro de su vida dfa-

ria. que aquel material que no posee ningún sfgnfffcado, lo cual se ve pla~ 

mado en la teorfa de aprendizaje sfgnfffcatfvo de Ausubel en donde se afir

ma que para que un conocimiento se vuelva significativo debe ser realizado 

con algún objetivo o tomando en cuenta algún criterio. 

La educacf6n de adultos proporciona adem.Is un conocimiento integral P!. 

ra solucionar en gran medida los problemas de la vida dfarfa. lo cual es r~ 

tomado en la teorfa de la Gestalt. 
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En la teorfa del campo de tewfn se habla de que el maestro debe esfor

zarse por comprender el ll'IJndo psfcológfco del educa_ndo, ya que no es posf-

ble reemplazar éste por el de] maestro; esto se ve muy relacionado con el -

adulto, el cual necesita prfmero ser entendido en el aspecto psicológico, -

emocfonal y social para posterfonnente transmftirle conocfmfentos y asf que 

empiece de nuevo su proceso educativo. 

Asf pues_ ~e puede afinnar que e1 esquema de aprendizaje de] adulto es 

de ~ipo ·e_xperfencial-pr.ictico, Jo que lo lleva a un pensamiento concreto y 

aplicable en c~da experfencia de su vida, ya sea aducativo o personal. 

11.3.1 .• Prfncfpfos del :·aprendizaje del adulto. 

"l. Aplicar constantemente _las leyes de1 aprendizaje. 

A. Ejercicio. Cuanto más a menudo se repfte una respuesta mas rápfda

mente se aprende y se convierte en hábito. La práctica o el ejer-

cfcio no obtienen resultados por sf solos: el que aprende debe ver 

los resultados de su pr.íctfca; debe recibir una 'realimentacflin'. 

B. Efecto. E1 fndfvfduo tiende a repetir aquellos actos/respuestas -

que le son agradables y te producen una satisfacción Y recompensa, 

mientras que tiende a evitar aquellos que provocan castigo, culpa, 

enojo y frustacfón. 

C. Prfmacfa. La primera fmpresfón/exposfción es la más duradera. 
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U. Intensidad. Una representación o experiencia de aprendizaje vivida 

Y dram.!tica tiende a recordarse mejor que otra rutinaria o aburri-

da. 

E. Desuso. Una habilidad que se aprende una vez, pero que luego cae en 

desuso, debe ser aprendida nuevamente y complementada con un refue.i:. 

zo inmedfa to. 

2. Una experiencia de aprendizaje debe orientarse a determinadas metas. 

J. Una experiencia de aprendizaje es compartida¡ el que aprende participa 

en el proceso. 

4. los hechos que se aprenden deben ser funcionales y significativos. 

5. La presentación debe ser variada y clara y lograda mediante muchos méto

dos y recursos. 

6. Se deben considerar las diferencias indivuales en las técnicas de plani

ficación y presentación~•.·(•) 

(*) Fuente: 
Dr. Nelso Sever1ano H. 
Consultor del P.C.P. 
CENAPRD, A. C, 
México, D. F. Julio de 1977 
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II.J.2. Algunas dfferencias fundamentales en el aprendizaje de los adultos 

l. Motivación. Muchos adultos tienen una motfvación personal para lo

grar una habilidad, reactualfzar una que ya posefan, superarse a sf 

mismo en sus empleos, obtener una satisfacción personal y poder a-

frontar los problemas del hogar y la familia. Necesitan seguridad, 

reconocimiento y respeto de parte de su familia, amfgos, padres y -

colegas; necesitan poder amoldarse, es decir. asumir su lugar en ·la 

cultura-comunidad en que vive; necesitan poder ayudar a los demás, 

a los nfffos, a los amigos, etc. El grado de motfvaci6n aumenta a -

medida que la meta o la amenaza de una situación de emergencia se 

acercan al fndividuo. 

2. Concepto de sf mismo. Los factores que implican la adopción de de

cisiones, la planificación de la estrategia y el manejo de los re-

sul tados se relacionan estrechamente con los procesos de aprendiza

je de los adultos. Las necesidades que la vida cotidiana impone al 

adulto, proporcionan innumerables situaciones pequenas y más gran-

des que requieren un constante ejercicio de estos factores. 

3. Conceptos del tiempo. Los cambios de tiempo para los adultos, son 

diferentes: los fnt~rvalos de tiempo tales como el de un ano, tien

den a acortarse a medida que transcurre la vida. 

4. cambios en la sociedad y actitudes. Afectan el aprendizaje de los 

adultos y tienden a aumentar con la edad; los individuos se fnclf--
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nan con la edad a ser m&s éonservadores y a generalizar toda pauta 

de conducta. 

5. Temores y angustia frente al aprendizaje. La tensf6n y las presio

nes bajo las cuales deben ap~ender los adultos afectan el proceso -

de aprendizaje. Al parecer, una gran ansiedad puede ayudar al adu! 

to a aprender hechos simples, pero m.fs alta de este nivel tiende a 

obstruir el aprendizaje. Las mujeres son más propensas que los hom. 

bres a mostrarse perturbadas por la tensión y la ansiedad en situa

ciones de aprendizaje. El temor y la ansiedad afectan a los adul-

tos de un modo diferente en cuanto a la eficacia de su habilidad P!. 

ra el aprendizaje, Por cons1gufente, la ut11izacf6n de mAtodos y • 

procedimientos ideados para centrar su interés y provocar su relaj!_ 

miento es una funcf6n importante del asesor, que debe brindar situ!_ 

cfones en las que pueda concretarse la mayor cantidad de aprendiza-

je. 

6. la asistencia es voluntaria y está condicionada por un motivo prác

tico; el adulto tiene libertad para marcharse sf considera que no -

recibe lo que desea. 

7. Los estudiantes traen al aula una experiencia rica y madura que CD!!. 

dfcfona el aprendizaje volviéndolo a veces más fácil, pero se hace 

imperioso que nuevos hechos se relacionen con éste trasfondo de ex

peri encfas. 

e. El aprendizaje está condicionado a la declfnacf6n general en la ca-
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pacidad de apreniizej~. 

9. Puesto que e] adul10 tiene por Jo gen~ral un motivo o prop6sfto ya 

formado al lleg=r a la escuela, el ~prendizaje adquiere para él ma

yor importancia y valor. 

10. El adulto tiene desventajas que debe superar: cambfos psfcológfcos. 

desventajas psicol6gfcas provenientes de prejuicios, normas y hábi

tos estabJecfdos, fatiga resultante de todo un dfa de trabajo ante

rior a la clase. 

ll. El adulto necesita m.i's tiempo para aprender. 

12. EJ adulto necesita ver en lo que aprende un beneficio inmediato pa

ra sf mism. 

lJ. EJ adulto siempre está dispuesto a aprender si el material present!_ 

do se relaciona con sus necesidades o versd sobre los problemas con. 

cretas y prácticos de la vfda comunitaria. 

14. El adulto no se contenta con ser rT.Ero espectador, sfno que necesi-

ta partfcfpar con frecuencia en las actividades de? la clase 

15. El adulto experi~nta un= sensacfdn de urgencia con respecto al 

~prendfzaje y~ l~ esca~es del tie~po de que dispone para ello: es 

un alumno fmjlaciente. 
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16. El adulto debe adqufri r y retener un a 1 to grado de confianza en s f 

mismo y percibir una sensación de éxito en un grado mucho mayor que 

los niños. 

17. la amplfa variedad en experiencia. edad y educación de los adultos 

acentúa el papel que desempeñan las dfferencfas fndfvfduales en la 

educación de aquéllos. 

18. las experfencfas de aprendizaje de Tos adultos son, en la mayorfa -

de los casos. suplementarias o complementarias para alguna ocupa--

cfón importante distinta de la educación. ('*) 

('*) FUENTES 
COllIE VERNER Y ALLAN BOOTH, Educación de adultos, Troquel, Buenos --
Aires, 1971. Cap. l y II p.igs. 20-22, Jz-43 

CENAPRO, A. c. Dr. Nelso Severiano M., Julio 1977 
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111. PSICOLOGIA DEL ADULTO. 

111.1. La nocfdn de madurez 

Para poder hablar de madurez o maduraci6n es necesario definir primero 

qué se entiende por éste térmfno. 

Desde el punto de vista bfol6gfco se dfce que w1a maduración es el pr~ 

ceso ontogénfco por medfo del cual se llega afm.fxfmo·de desarrollo" (33). 

entendiéndolo de otra manera, se puede decfr que- la maduracf6n se orfgfna -

en un ser cuando éste ha alcanzado .. su m.!xfmo desarrollo-; 

Por otro lado Kfplfng opfna· que la'm·a~~:,ez·sfgn_i_ffca. 

ciertos atributos o el acceso a un cfer_tO·:g¡..á~o d~";PérrecCfón._" (34) 

Por su parte H. Sourfau señala _que·_l~.:n~d-u-~~~--;;~~.-~-~-~n-ii._'~1 _ingreso a un 

status deffnftfvo: un compromiso socfal,':·0·1a_·i~t~9~~~¿-idn.én _u.na profesión 

o el matrfmonfo." (35) 

Para Jean Pfaget la maduración es una estructura interna. y opina que 

los tres factores cl.fsfcos del desarrollo son: la herencia, el medio ffsfco 

y el medfo social. El dice que nunca ha visto una conducta que se deba ún! 

camente a la pura maduracfdn. sfn elementos de ejercicio o una acción del -

33) ARDILA RUBEN, Psicoloqfa del aprendfzaJe, Ed. Siglo XXI, pág. 25 

34) LEON ANTOINE, Psfcopedagoqfa de tos adultos, Ed. Siglo XXI, pág. 68 

35) IOEM, pág. 68 

63 



medio ambiente. Opina entonces que en toda conducta es necesario que exf~ 

ta un equi 1 ibr1o entre los factores internos (maduraci6n) y los externos -

(acciones del medio). de ahf' la importancia que le da este autor a la madu

ración para que exista aprendizaje. 

Es importante mencionar que el comportamiento o conducta de un fndfvi

duo es el resultado de factores aprendidos y de madurac16n. 

A nivel de personalidad la madurez se detennfna por la posibilidad -

de ser responsable de su propia condu·cta, de controlar sus impulsos y.de as. 

tuar de una manera autónoma y realista." (36) 

En lo referente a sentimientos se dice que "ser maduro es ser capaz de 

establecer una.relación amorosa completa." (37) 

A nivel profesional " la madurez está marcada por la posfbflidad de º!. 

ganfzar su vida en funcf6n de un objetivo y de mantenerse en el camino ele

gido", ( 33) 

En resumen podemos decir entonces que" la madurez es una conquista pr,2_ 

gresfva del hombre que se fnscrfbe en el marco general de su adaptacf6n al 

medio." (39) 

36) LEOH ANTOH•E. Psfco2edago9fa de los adultos, Ed. Siglo XXI. pag. 69 

37) JDEM, pág. 69 

38) JDEM, pág. 69 

39) IDEM, pág. 70 
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' . . . ' . . - - . 

Con otras palabras~- la ~dUrez. o ma_doi"ac_16n se da cUando un· ser ha al

canzado su má'ximó desarrollo desde· punto:de_ Vist~-,- P~·ico-1d9ico, ·bfoldgfco 

y social. 

Asf pues de acuerdo a Pfaget la 

del aprendizaje, las diferencias -ent~e i"ndiv_iduo~·. asf:como entre culturas 

y la edad en que ocurren las etapas de deSarrOllo de acuerdo a la mfsma • 

• De acuerdo a lo anterior, se puede ver entonces que la madurez o madu

raci6n es un aspecto fundamental en la conducta del individuo, y sf lo es -

en la conducta, par consiguiente, lo es tambi~n en el aprendizaje, ya que -

como se vid en el capítulo anterfor para que exista aprendfzaje se tiene ·

que dar un cambio de conducta y esto a su vez implica un grado ~madura--

ción. 

Por otra parte es importante mencionar también que generalmente la ma

dure~ o madurac16n va de acuerdo a la edad cronológica de los individuos, -

es decfr a mayor edad mayor maduracf6n. de ahf la importancia de tomar ésto 

en cuenta para el desarrolla del aprendizaje del adulto. 

lll. l. l. El concepto de adu1tez • 

. · ·. 
"·Es muy importante incluir en éste capftulo el concepto de adultez. ya 

que ~ste está intimamente relacionado con el de maduraci6n. 

Asf pues etimoldgicamente Ta palabra adulto proviene de la palabra la

ti~a "adultus" que significa crecer; se le podrfa deffnfr entonces como "la 

65 



plenitud vital a la que arriban lOs seres en un momento dado de su existen. 

cia." (40) 

El hombre se hace adulto por un proceso de integraci6n de sus diferen

tes estados, tanto bioldgicos. psicoldgicos y mentales, asf corno sociales y 

Jurfdtcos. 

Para Knowles ser adulto signiftca "estar dirigido por si mismo". (41) 

Para la Real Academia de la lengua "una persona adulta es aquella que 

ha llegado al término de su adolescencia, o que ha logrado su mayor creci-

miento o desarrollo, o que ha alcanzado su mayor grado de perfección." {42} 

Por otra parte no es posible definir la adultez humana de acuerdo a la 

edad cronoldgica del individuo, ya que ésta no solamente es btoldgica como 

en otras espec1es. sino que es un conjunto de etapas sucesivas que se dan -

en edades diferentes, por lo tanto, para poder comprender bien el concepto 

de adultez se requiere definirlo por partes. Asf pues se describir~n cada 

una de ellas: 

Adul tez biológica: "se dice que se ha logrado cuando se llega a un to

tal desarrollo anatdmico y fisioldgico de los 6rganos, asf como su capaci-

dad de funcionamiento." {43} Aquf lo más stgntficatfvo es la capacidad de 

40) FELIX ADAH, Andragoqfa, Universidad Nal, Sfm6n Rodrfguez, pág. 24 

41) IUEM, pág. 25 

42) IDEM, pág. 25 

43) IDEH, pág. 27 
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reproducción. 

Adultez psfco16gfca: Se da después de la bio16gfca y se caracteriza -

por el desarrollo total de la actfvfdad psfquica. 

Aquf cabe señalar que ademlEs del desarrollo de la inteligencia. es im-

portante que el hombre tome concfencfa de si mfsmo. de su condfci6n humana 

y del mundo que lo rodea y que esté en condiciones de enfrentar los proble

mas de la vfda diaria. 

Kflpatrfck nos dice que lo que caracteriza a la adultez psicológica es 

"la actuacf6n responsable de quien sabe lo que hace. porque lo hace y los -

efectos que deriva su conducta." (44) 

Adultez sociológica: se dice que se ha alcanzado una madurez social 

cuando el hombre actúa de acuerdo a la realidad. con el fin de organizar su 

conducta y resolver sus problemas co1T1Jnftarios. 

En éste tipo se incluyen el trabajo. la participación social (politfca 

y cfvfca) y la responsabilidad jurídica. 

Adultez social: depende de la responsabilidad para adoptar decisiones 

propias con el fin de organizar 1a vida del hombre tanto en lo productivo 

como en lo. social. 

44) FELIX ADAH. Andragogfa. Universidad Nal. Simón Rodrfguez. págs. 28,29 
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Adultez jur"fdfca: es otor"gada 'por" la sociedad y en la mayor"fa de los -

pafses se le dan al hombr"e der"echos y deber"es entre los 18 y los 21 años. 

(*). 

De lo anterior" se pued.? decir" entonces que la madur"aci6n hace referen

cia a los procesos de crecimiento, los cuales dan como resultado cambios en 

la conducta ordenados y predecibles. 

Estudios r"ealfzados de la madur"acf6n demuestr"an que el desar"rollo de -

cada individuo avanza a su propio ritmo, y que se necesita por lo menos un 

mfnimo de maduracf6n y de apoyo ambiental. 

Por otra parte. asf como la adultez es signo de maduración en la per-

sona, también los adultos en su enseñanza-aprendizaje por lo mismo de su -

edad. requieren de tomar en cuenta ciertos factores que fnflufran en el lo

gro de resultados de aprendizaje. (••) 

* Referirse al libro Andr"agogfa de FELIX ADAIL 

** Este punto ser& tr"atado m!s ampliamente en el inciso 111.2 
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III. 2 Factores Psicológicos que influyen en el aprend~zaje de los adultos. 

La educación del adulto abarca a muchas y distintas personas con capa

cidad, intereses. motivos y características socio-económicas· variables. Fas_ 

tores que caracterizan tanto la personalidad como la vida social del indiv,! 

duo y ejercen influencia sobre su educación. También inciden profundamente 

en la fonna. contenido y car.fcter de ta actividad educativa. AdemSs, acen

túan y eJi:plfcan las diferencias fundamentales entre la educaci6n del adulto. 

Gran cantidad de factores influyen sobre la educaci6n del adulto y por 

conveniencia, se les estudia aquf como caracterfstfcas personales puesto -

que residen casi exclusivamente en el adulto como persona. Estos factores 

no están necesariamente separados y, en ta mayorfa de los casos, la fnflue.!!. 

cia y el efecto de un factor se halla relacionado e interactuá con todos -

Tos demás y también con aquellos que se ubican en el campo socio-económico. 

Se incluyen entre t•s características personales los cambios fisiológicos; 

1• capacidad de aprender, las motivaciones, las actitudes y los intereses, 

todos estos rel•cionados en fonna directa con la nocfóri r1e madurez, ya tra

tid• en el aparta•o anterior. 

- Cambios Fisiológices. 

El organismo del adulto sufre contfnuos cambios a medida que avanza en 

edad. Estas alteraciones bfológfcas abarcan la declinación sensorial, la -

pérdida de fuerzas, la disminución de reflejos, la declinación de la capac,! 

dad sexual, los"' cambios' en Ja textura cutSnea, el tono muscular y el color 

del. cabello, asf como una decltnacf6n .~e11eral de ta energía total. Estos -
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cambfos-fisio16gfcos ocurren gradualmente y a dfstfnto ritmo entre los fn-

dfviduos, aunque la tendencia total general sea constante. La mayorfa de -

·1os ·adultos no· conocen este cambio ffsfco hasta que alguna experiencia tra.!! 

mátfca to acent~a. oblfgadamente. Para muchos de ellos el vigor ffsico es 

un aspecto altament~'~alorado y el conocimiento de la declinacf6n puede at

térar el "concepto que tiene de sf mismos. Además, estos cambios pueden fn

ducfr a un adulto a subestimar su poder para aprender o realizar tareas, -

subestfmacf6n que puede manifestarse en cambios en los intereses y la motf

vac16n. 

La dismfnucf6n de la agudeza visual puede ser uno de los cambios fiSi.2. 

lógicos más evidentes observados por un adulto y es, por cierto, uno de tos 

que han tenido efectos directos sobre et manejo de la enseñanza del adulto. 

El rn.ixfmo de agudeza visual se alcanza en algún momento entre los veinte y 

vefntfcfnco a~os de edad. A partir de éste momento hay una ligera pero pe.J:. 

sfstente declinación hasta alrededor de los cuarenta o cuarenta y cinco 

años, cuando se produce un brusco descenso que continúa su ritmo de declfn_!. 

cfdn durante el resto de la vfda. Este cambio tiene su efecto más notable 

sobre la lectura, puesto que el punto cercano de visidn se aleja progresi-

vamente hasta hacer imprescindible el uso de anteojos para leer. Muchos -

adultos no est!n dispuestos a admitir la necesidad de anteojos, lo cual --

trastorna aún más su sensación de confianza en una situación de aprendiza-

je. La reacción del ojo a la flumfnacidn disminuye, lo mismo que el poder 

muscular, de manera que ciertos trabajos como la lectura, se hacen más dff.!. 

cfles. 

"Estos cambios de la agudeza visual exigen distintos enfoques de la --
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enseílanza a medida que aumenta la edad. Los·estudfantes adultos necesitan 

mayor iluminación para compensar los cambios de capacidad del ojo para adm! 

tfr la luz. Los tipos de imprenta han de ser cada vez más grandes y los -

contrastes de color cada vez m&s nftidos. Adem.ts, nt en la madurez nf en -

ta vejez es posible leer tanto en un lapso dado como anteriormente, por tan. 

to, han de reducirse las e.xpectatfvas sobre la lectura. Asf se deben indi

car lecturas que sean más bien breves que prolongadas", (45) 

" la agudeza auditiva declina de la misma manera que ta visual, con el 

agregado de la influencia que tiene sobre la comprensión. Aunque un adulto 

pueda percibir sonidos, quiz.f no llegue a comprender su significado y tal -

comprensión' depende de la propia percepción de su capacidad auditiva. Evi

dentemente, la declfnacf6n de este sentido constituye un obstáculo importan. 

te para el aprendizaje e impone al asesor la respansabil fdad de compensar -

la pérdida de la audición. Puede alcanzar esto mediante el control de la 

modulación de ta voz y ubicándose siempre de frente a los estudiantes, de 

manera que los que fnconcfentemente complementan el sonido siguiendo el mo

vimiento de los labios pueden, en cierto modo, "ver" lo que se dice. Tam-

bfén las ayudas visuales (como la escritura de e.xpresfones no familiares en 

el pizarrón) perfeccionan la instrucción oral," (46) 

45) SAMUEL E. HANO. A revfew of Physfologfcal and Psychologfcal Changes in 
Aqfnd and Thefr lmplicat1ons far leachers ot Adu\ts. 3a. ed., Boiet'in 
7lg-l, State Department of Educat1on. Tallahassee, Fta. (abril 1957), 
Págs. 2-5 

46) IUEM, pSgs, 5-7 
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La adaptación h~mcostá~fca·~s la capacidad que posee el organismo para 

mantener una tempera.i:ura:)nie'~iia -~onstante aunque varfen las condiciones -

externas. Esta regulaci6n.'se-modfftc·a con la edad a medida que el cuerpo -

pferde su capacidad para mantener la temperatura interna; en consecuencia, 

en la edad avanzada, los •dultos no pueden adaptarse fScilmente a l•s cond! 

ciones ambfen-ta1'éS-y el frfo o las corrientes de aire llegan a convertirse 

en verdaderos obstáculos para aprender. Esto es especialmente importante -

cuando existe una marcada diferencia de edad entre los estudiantes, o cuan

do la edad del asesor es decididamente menor que la de los miembros del gr!!_ 

po. 

La pérdida de energía general• que aumenta con la edad, influye en la 

capacidad y voluntad del adulto para participar en programas educativos. 

Las exigencias de energfa en su vida profesional pueden ser tan elevadas 

que resulte escasa la que reste para dedicar a las tareas instructivas. E,! 

to impone la necesidad de adaptaciones en la forma y naturaleza de la tarea 

educativa para que su exigencia de energfa esté de acuerdo con la que se h~ 

lla disponible. 

"Los cambios fisiológicos crean con frecuencia la necesidad de erigir 

defensas contra pérdidas. Estas defensas pueden manifestarse en seleccio

nes limitadas, en una intolerancia hacia la ambigOedad que conduce a la im

posición de una rfgida estructura sobre el medio ambiente, o en la adopción 

de posiciones extremas sfri aparente justificativo. El contenido de la sf-

tuaci6n de aprendizaje, asf como los procesos de instrucción o las pautas -

de organización, pueden promover reacciones hostiles que provoquen la eva-

sfón o hasta la deserción total. Quienes fmpar~en la instrucción deben ser 
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sensibles ante tos distintos mfembros de un grupo de aprendfzaje para evf

tar o.disminuir Jos riesgos que se presentan naturalmente en toda sftuacf6n. 

Ayudar at partfcfpante adulto. a reconocer y comprender los efectos de la -

edad es una forma de atenuar el carácter amenaz¡dor de esta educación. las 

expectativas de tiempo deben reducfrse para compensar los cambios ff sfológl 

cos. Asf, la experiencia material o educativa que podrfa cubrirse en un -

mes con un grupo preadulto puede llevar dos meses o más a medfda que aumen

ta la edad del grupo de aprendizaje" (47) 

- La capacidad para aprender 

"Existen marcadas diferencias de opinión respecto del carácter y del -

grado de Jos cambios que se producen con Ta edad en la capacidad para apre!!. 

der. Hay un acuerdo general en que el m.fxfmo de esta capacidad se alcanza 

más o menos entre Jos veinte y veinticinco años de edad. Más allá de este 

punto, sin embargo, no hay una idea clara sobre la capacidad de aprender en 

el adulto. En sus primeros estudios sobre el aprendizaje de los adultos, -

E.L. Thorndfke estableció que después del tope había una declinación en la 

capacidad para aprender de alrededor de uno por ciento anual, hasta má's o -

menos los' cuarenta y dos años, después de los cuales el ritmo de declina--

cf6n se aceleraba" (4a) 

47) SAMUEL E. HANO. A Review of Physfologfcal and Psychological Changes fn 
A fn and Their Jmpl1caf1ons for ieachers ot Adulfs. Ja. ed., Bolef1n 

<B) 

g- , a e epar men o uca 1on. a a assee, Fia. (abril 1957), 
Págs, 2-5 . 

E.L. THORND!KE. Adult LearnfnQ, The Hacmillan Company, New York, 1936, 
cap. 12. vease tambien W.c. Hallenbeck. (comp.), Psychology of Adults, 
Adult Educatfon Assocfation, Chfcago. 1963 
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"En un nuevo estudio y prolongación de los primeros trabajos de Thorn

dike. lorge llegaba a la conclusión "de que los adultos eran castigados por 

el tiempo a medfda que la edad avanzaba y que. aunque ta cantidad de tiempo 

requerida para aprender aumentaba con la edad", el poder para hacerlo dfsm! 

nufa significativamente desde su ... l:J'xfmo". (4g}, 

"Cualquiera que sea et cambfo de la capacidad de aprender después del 

perfodo mixfmo, ta capacidad misma es menos importante en la ensenanza del 

adulto que otros diversos factores. los cambios ffsfo16gfcos imponen cfer

tas 'lfmftacfones a la ensenanza, especialmente respecto del elemento tiempo 

(como descubriera Lorge}. Tanto Thorndfke corno lorge tienden a cofncfdfr -

en que cualquier adulto puede aprender casi todo lo que quiera a cualquier 

edad, asf como lo hubiera hecho en el momento de su máxima capacidad para -

aprender si dedica el tiempo suffcfente a esa tarea Y no espera aprender -

tan r.fpfdo como antes" (SO} 

las experiencias de aprendizaje anteriores parecen influir notablemen

te en ta adqufsfcf6n de conocfmfentos del adulto. Cuanto mayor experiencia 

haya tenido un individuo en aprender nuevas materias. mayor será la facilf-

dad con que podr.f encarar otras. 

49) 

"Además, cuanto mayores sean las dotes intelectuales y el volumen de -

IRVING lORGE, "Capacftfes of Older Adults", en Educatfon for later Ma
turfty, compilado por wilma Donahue, Wflliam Morrow & Co. Inc., New 
York, 1955, p.fgs.36-59 

50) DAVID WESCHELER, The f1easurement and Aeprafsal of Adult Intellfqence, 
The Wfltfams & Wflkins Co., Bait1more, 1958 cap. 9. 
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la educación, menos pronunciada' .Ser.! la·· dectfnacf6n en la capacidad de a--

prender. La actividad intelectual, continúa mediante· la imaginación creado

ra y el aprendizaje continuo tferlden a retardar la declfnac16n de las apti

tudes mentales, as_f! el aprendfzaJ~.~s la mejor cura para la incapacidad de 

aprender de un aliJlto. Tambi~n ta ~cupaci6n incide sobre la capacidad de -

aprender, porque Tos adultos que tienen ocupaciones que exigen un desplfe-

gue de habilidad mentill o de actividad intelectual. tienden a conservar du

rante m.is tiempo esa habflfdad o aptitud que quienes no lo han usado contf-... 
nuamente. Un contadnr o un'matem&ticó, por ejemplo, conservan la capacidad 

de utttfzar conceptos matemáticos po~ ·más tiempo y de aprender nuevos proc~ 

sos más facflmente que una persona cuya ocupación exige el uso de conoci--

mientos matemáticos". (51) 

El deseo de aprender y et interés por las materias que van a ser apre!!. 

dfdas parecen ejercer mayor influencia sobre ta Cilpacfdad de aprendizaje -

que cualquier otro factor. La motfvacf6n y el interés, por tanto, son fue.i::. 

zas importantes en el aprendizaje, pero tambf~n se alteran con la edad. 

Por otra parte en ta enseñanza de los adultos se requiere de tomar en 

cuenta ciertos factores psfcol6gfcos que generalmente en el niño son más 

moldeables - entre ellos se pueden mencionar: destreza en el aprendizaje, 

intereses vitales, normalidad intelectual, capacidad memorfstfca y el de 

rendimiento. 

51) ECJo!UNO DE S. BRUNllER y otros. An Overvfew of Adult Education Reserrarch 
Adult Educatfon Assocfatfon. ch\cago, 1959, cap. Z 
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a) Destreza en el aprendizaje:- En éste punto las investigaciones han 

demostrado que la destreza o habflidad para aprender no varfan a lo largo -

de la vida. sin embargo, sf varfa la rapidez de ejecuci6n con la edad, es 

deCir. todo indfvfduo mantiene o retiene la capacidad de aprender, pero su 

rendimiento comienza a declinar de acuerdo con su edad. Sfn embargo las e!_ 

perfencfas del adulto y su actitud, es decir, su interés compensan un poco 

éstas -deficiencias intelectuales. 

b) Intereses vitales.- Cabe mencionar aquf que la madurez intelectual 

y emocional ejercen gran influencia en la conducta general del sujeto. asf 

como en sus intereses; se dice entonces que el interés por aprender o supe

rar la condición intelectual no termina nunca. En todas las etapas de la -

vfda el hombre procura aprender cosas nuevas, y sf un adulto no aprende po

dr! deberse a factores psfco-ffsfcos, pero no a que no exista en él el fn-

terés por aprender. 

e) Nonnalfdad intelectual.- Desde los primeros años de vida el desarr.!?, 

llo intelectual va de acuerdo al crecimiento bfol6gico del fndivfduo. 

Se ha dennstrado que aproximadamente a los quince años de edad es cua!!. 

do la fntelfgencfa alcanza Su máximo desarrollo, el cual en fndivfduos nor

males se presenta como un cociente intelectual (C.I.) de 110 o mayor. 

Sfn embargo es necesario mencionar aquf que la inteligencia debe desa

rrollarse, ya que las posibilidades de cada individuo van de acuerdo al en

trenamiento de sus capacfd_ades. 
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Es importante recordar además que el factor intelectivo va unido a un 

cúmulo de experiencias-de trabajo.Y de' la vida social en general, de ahf la 

diferencia existente entre el: niño y el adulto. 

d) capacidad memorfstica.- La memoria es una actividad tan importante 

como la inteligencia, ya que se utiliza constantemente en el aprendizaje. 

Las investigaciones ps1col6gicas han demostrado que los adultos avent~ 

jan a los niños en memoria inmediata, entendiendo por ésta "aquella que per, 

mtte reproducir o repetir un contenido c!espués de su primera presentact6n" 

(52), sin embargo, el poder de retención del niño es superior al del adul-

to, ya que a partir de los 30 años la memoria declina lentamente. 

Por otra parte se ha demostrado que es más f~cil memorizar las cosas 

con mayor importancia o que impactan más afectivamente, de ahf la necesidad 

de presentar al adulto los contenidos de la forma más objetiva, novedosa y 

significativa. 

e) Rendimiento.- El grado de rapidez en el aprendizaje del adulto, co

mienza a declinar después de tos 20 años, mientras no exista entrenamiento 

de ta actividad intelectual. 

Por otra parte la plasticidad ner"viosa (*) se estanca en su desarrollo 

52) FELIX AOAH, Andragogfa, pág. 73 

•) Enttendase por esta, "la capacidad par"a adquirir hábitos, costumbres, -
habilidades, ideas, conocimientos, actitudes e ideales, o para dejer pe!. 
mear a través del organismo la experiencia dfar"ia" 
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Y en la gente que deja de recibir úna educaci6n fonnal Comienza a decaer, 

de ahf la fdea de persistir en la cap_a-cfdad de ,aprei:t~fzaje de los ·aduli.os. 

Hotivacf6n. 

La motivación es la conducta que se dirfge "::_un-'objetivo y que surge -

de las necesidades de un fndivfduo en un mc?mEinto'_e-sPec::rff~o- y ~n 'una situa

ción especial. (53) 

Los motivos pueden tener su origen_ en el organismo ffsico, en cuyo ca

so son razones ignoradas que se manifiestan en nec~sfdades org!nfcas, o Pr.2. 

ceden de la persona social en cuyo caso-son motivos aprendidos que surgen -

de la experiencia en la vida. Los motivos que conducen a la partfcfpaci6n 

en la educación del adulto o al aprendizaje arrancan de las necesidades que 

emanan de la experiencia. Factores tales como el conocimiento de la tarea, 

el nivel de las aspiraciones, la experiencia anterior, el papel social y 

el concepto de educación influyen en la naturaleza, calidad e intensidad 

de la motfvacf6n. 

El fndfvfduo estA' llamado a desempeñar muchos papeles en la sociedad -

en su paso por la vida. Cada papel produce una tarea o tareas de desarro-

llo" .. que deben llevarse a cabo en tiempo limitado o que se presentan sú

bitamente y con urgencia .... " (54) 

53} MUZAFER SHERIF. An Outlfne of Social PsYchology. Harper & Row. 
Publfshers, New York, 194a 

54} SRUNNER y otros. op. cit. p!g. 37 
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Estas tareas exigen enseñanza actualizada si han de realizarse adecua

damente. Asf, en cada etapa de la vida existe la necesidad de aprender-co

sas nuevas para cumplir con las nuevas tareas de desarrollo que surgen cada 

vez que se asume otro papel en la sociedad. 

La mayor parte de la educac16n de la juventud está destinada a satis-

facer necesidades anticipadas. frecuentemente con descuido de ·1as tareas 

especiales de_ desarrollo que precisamente debe erlcarar la juventud. 

Aprender para el futuro lleva tiempo y es ineficaz. puesto que los mo

mentos m&s apropiados para la ensei'ianza son aquellos que preceden inmediat~ 

mente a la necesidad. y. por tanto. al uso de material aprendido. 

Las ocasiones apropiadas para la enseñanza se presentan cuando la can

tidad de energfa invertida para cumplir determinado papel social es elevada 

y el individuo es receptivo a la fnformac16n directamente relacionada con -

el desempeño de este papel. El conocimiento de esta necesidad de aprender 

proporciona la motivación del aprendizaje del adulto: su educación está por 

consiguiente. dirigida a objetivos inmediatamente prácticos, 

"Los papeles sociales tienden a encajar en las pautas del ciclo vital 

de los individuos y comprenden al esposo. al padre, al trabajador. al que -

establece un hogar, al amigo, al ciudadano, al miembro de ta iglesia, o a -

cualquier otra de las complejas actividades en las cuales se ve envuelto un 

adulto. Cada papel crea otras tareas de desarrollo y cada adulto necesita 

un aprendizaje nuevo y especial, pero no todos ellos tienen suficiente con

ciencia de su necesidad de aprender como para sentirse motivados a partici-
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par en la educacfón del ·adulto" (59) 

Un auxfliar_ de papel socfal es el nivel de aspfracf6n. el grado esper~ 

do de realiza~t6n con el cual cada fndfvfduo encara una nueva tarea. El ni

vel de . .1spira·C:~6n ·se relaciona directamente con metas individuales, las cu~ 

les,·a su vez, se relacionan con el papel social. A medida que éste cambia 

las metas también lo hacel\ lo cual. a su turno, altera el nivel de aspfra-

cfón y, en consecuencia el car.icter e intensidad de la motfvacf6n. Los ob

jetivos que persigue un individuo pueden proporcionar la motivación para -

participar en una actividad educativa. mientras que su nivel de aspiración 

otorga la motivaci6n que detennfna la cantidad o intensidad de su aprendiz,! 

je. Cuanto mayor sea la famflfaridad con el aprendizaje, m!s elevado podrá 

ser el nivel de aspfracf6n. 

A pesar del reconocimiento de las tareas de desarrollo. de la detennf

nacf6n de las metas, o del nivel de aspiración, un individuo puede no parti 

cfpar en la educación del adulto, a menos que perciba el valor de la educa

ción. La educación debe considerarse por una parte, como algo val foso para 

resolver problemas, y. por otra, como un medio para obtener mayor felicidad 

y éxito. Junto con estas ideas sobre la educación, que acentúan la motiva

ción, es necesario que el individuo conozca la disponibilidad de un progra

ma o actividad que concuerde con su necesidad especfffca, Además, el orga

nismo determinado que proporciona el programa, y las circunstancias o candi 

cienes en que se encuentra disponible, deben congeniar con su propia perce2_ 

55} ROBERT HAVIGHURST, "Social Roles of the Middle-Aged Person. A Method 
of ldentffyfng The Needs of Adults'1, Notes and Essays, No. 4. 1953 
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cf-6n y predfsposfcf6n para Ciue haya participación. 

Adem&s de la motf vacf6n que proporciona el estfmulo para partfcfpar en 

una actfvfdad educ_atfva, se fequfere una nueva y distinta motfvacf6n para -

que dfcha ·partfcfpacfón de por resultado un aprendizaje eficaz. Este nuevo 

fortalecimiento de la motivación es el resultado del carácter y dirección -

de la sfttiacfón educativa. La tarea especfffca de aprender debe tener sig

nificado para el educando.y relacionarse con sus objetivos y nivel de aspi

rición. El conocimiento de la tarea que ha de emprenderse eleva la effcfe!!. 

cfa con que se cumple. En otras palabras "cuando un adulto comprende el -

propósito 'de la tarea aumenta su rendimiento" (56) 

Junto con la-comprensión del propósito está la conciencia del progre-

so. El conocimiento de que se dispondrá de los resultados de la ejecución 

de una tarea y la contfnua conciencia de ellos, tienden a fortalecer lamo

tivación y a impulsar una mayor realización. 

Estas mediciones de la realización no deben ser. sin embargo. ajenas 

al educando. Cuando se compara a un adulto con un grupo superior. esa com

paración tiende a rebajar el nivel de aspiración. En cambio, la comparación 

con un grupo inferior, tiende a elevar el nivel de aspiración; pero cual--

qufer comparación entre adultos es odiosa y cualquier medida de realización 

debe limitarse a evaluaciones sucesivas del propio desempeño del individuo. 

56) O.W. CHAPHAN Y J. WOLKMAN, "Social Determfnate of the tevel of Aspf
ratfon" en Readfngs in Social Psychology, compilado por T.M. Neweembe 

-y-r:--J. Hartley Holt Rinchart & Winston, Inc., New York. ·1947 
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Cuanto más sfgniffcati~.! sea. Ta tarea de ap~ender." ma.)'.'or ser& probabl!, 

mente el grado de particfpac16n.del yo·~n.la-.~~~li.Za~16n.····Esta·partfcfpa--· 
c1.sn del yo en una tarea tiende a· 9en·e~~·~ .-~~ .p¡;·der:de:· __ Suste·n·~a.c16~- que :con

duce a un final exitoso. Po~ co~~f 9~1·~~~ ~ ~a:a · ~Í:~·ví:r·: 1~:.: f ~~~-¡.-v·é~c16n del · 

yo. deben estar bien deffrli das 'la~-- me~-~s··· d~· ]·~_-<·i~t·f·~f_~-~-d\~~-~~i~·Uctf~-a~ y cla- · 
··-"·•e 

ramente establecidas las dfficult.\des o ·per:sPe-ctf-vas_'.:.de. rea1iz~ci6rl. ·_-Esto

pennfte al educando anticipar tantO 1a __ dfffcú1~i!d.:_CoinO,~r.-_~X_ft~"~·. d~ :·tal· ma

nera que pueda realizar su propfa ·estfmacf6n de la realfza_ci6n que fortale

ce su motfvaci6n. 

"El material aprendido en-la tarea puede influir sobre la conciencia -

que el educando tiene de sf mismo. No' hay contenido estrictamente neutral 

en el aprendizaje, puesto que todo· contenido es a la vez intelectual y emo

cional. Un adulto estimar! las consecuencias del nuevo conocimiento en fu!!. 

. ci6n de la influencia que ejerza sobre la imagen que tiene de sf mismo y -

sobre su relac16n con su grupo. Asf, el nuevo material puede encerrar en 

sf la amenaza fmplfcita de disminuir la motfvaci6n de aprender, o puede --

constftufr un refuerzo que fortalezca la motivación. los asesores deben -

ser sensibles a los objetivos prácticos de los adultos y a la corunocfón em.2. 

tfva que los nuevos conocimientos pueden tener sobre ellos. Esto pone de -

relieve la necesidad de relacionar el nuevo aprendizaje con pasadas ex,e--

riencias; cuando dicha relación pueda parecer ambigua, deben incluirse en -

la planificación y conducción de la actividad elementos especiales para lo

grar la fntegracf6n. la integración del nuevo conocimiento con la experfen. 

cia adquirida es un elemento fundamental para relacionar las tareas de a--

prendizaje con objetivos individuales, y tiende a aumentar tanto la partfcf 

paci6n del yo en la tarea de aprender como a elevar el nivel de aspirac16n, 
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de manera que la motfvacfón sea continuamente regeneratfva". (57) 

Actf tudes 

Las actitudes pueden definirse como " ••. reaccfones implfcftas product.Q.. 

ras de ~mpulsos •••• " que se forman en relación con objetos. personas o ----

ideas. (58) 

No son unidades discretas sino que se presentan en una fnterdependen--

cia funcional con otros elementos que componen la personalfdad indivfd•1al. 

Son pues, expresiones funcionales de valores personales que dan consfsten-

cia a la conducta, expresan la identificación con un grupo social y refle-

jan la reacción o respuesta interna a la experiencia. 

Las actitudes son aprendidas y relativamente estables; asf cambian so

lamente como consecuencia de circunstancias que resultan muy importantes P!. 

ra un individuo. Como las actitudes son un producto del aprendizaje. dife

rirán sistemáticamente de una persona a otra, aunque individuos que ocupen 

posiciones comparables en la estructura social pueden haber tenfdo una exp!t 

rfenc1a sfmflar y poseer asf algunas actitudes en común. 

En virtud de su naturaleza, las actitudes posan sobre el aprendizaje -

de muy diversas maneras. Influyen en la motivación que induce a participar 

57) ROBERT HAVIGHURST Y B. ORR, Adult Educatfon and Adul t tleeds, Center 
fer the Study of Liberal Educat1on for Adults, Chicago, 1956 

58). R.A. SJH. (comp.), canada's Fann Radio Forum, UNESCO, Parfs 1954 
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~n la instrucción del adulto, en e1 sentido de .que reflejan la. conciencia -

que el individuo tiene de la educación. 

Influyen en las metas y niveles de aspiraci6n al manifestar valores -

personales y sociales. Afectan, y en cierto ·grado controlan el aprendizaje 

real alcanzado al detenn1nar la respuesta al material que se presenta en la 

situación de aprendizaje. 

Así como las actitudes influyen en el aprendizaje, éste puede influir 

en aquéllas. A ~dida que aumenta la edad del individuo, sus actitudes --

tienden a cristalizarse y a hacerse inmutables; sin embargo, como son apren, 

dtdas, el aprendizaje continuado durante la vida puede retardar tal proce-

so. Es imperativo, por tanto, que el asesor reconozca la influencia de la 

situaci6n de aprendizaje sobre la formación de actitudes. para evitar aque

llas circunstancias que puedan propiciar la creación o cristalización de as_ 

titudes negativas hacia el contenido o el proceso del aprendizaje mismo. 

"lada actividad educativa es fuente potencial de fonnación o cambio de act.!. 

tudes. y la orientación y manejo de la situación de aprendizaje afectarán -

las que de ella resulten. La formación o cambio de actitudes pueden en sf 

mismos ser un objetivo de la instrucción de manera que tanto el contenido -

como el proceso se seleccionan en relación con su influencia sobre las act.!. 

tudes". (59) 

Intereses 

Los intereses se asemejan a las actitudes en el hecho de que no pueden 

59) BRUNNER y otros, op. cit. cap. 4 
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fdentfficarse con·precfsf6n; son factores puramente·fnternos y están suje-

tos a modificacf6n. ·Como v'!cablo intereses .designa· ~Jgún, factor fnterfor -

a un individuo que hace que se vea atrafdo ·o repelfd_o por algo en su ambfen. 

te:. la fuerza causativa es desconocida; las razones de la atraccf6n o re-

pulsi6n_ no son claras, asf como tampoco lo es la fnfluencfa precisa del in

terés sobre la conducta. 

los 'intereses pueden estudiarse observando et comportamiento que se -

presume tos refleja o resulta de ellos. En virtud de estos estudios es ev! 

dente que son afectados por ta edad y probablemente cambien con el correr -

de los años como resultado de tos cambios ffsfolOgfcos que se producen. 

Los adultos m.ts j6venes suelen mostrarse m.fs interesados (es decir, ser mSs 

activos} en empresas que comprenden esfuerzos ffsfcos (como deportes} o --

aventuras (como escalar montañas}. "A medfda que avanza la edad y se fijan 

los cambios ffsfo16gfcos, Jos intereses se desvfan gradualmente de tas act! 

vfdades ffsfcas u otras de carc!cter in.is sedentario" (60} Lo cual no sfgnif! 

ca sin embargo, que se vuelquen a estudios intelectuales en años posterfc-

res, sfno que se apartan de las actfvfdades ffsfcas, se desarrollen o no i!!. 

te reses sustitutos. 

Los intereses parecen experimentar tambfén la influencia de los nfve--

· 1es educativos fonnales. La gente de mayor educacf6n pretende interesarse 

por áreas de material Intelectual mSs elevado o de contenidos con los -

cuales no estan famflfarfzados, mientras que la de menor educacf6n fnclfna 

60} E.k. STRONG, Change of Interests wfth Age, Stanford Unfversfty Press, 
Palo Alto, Ca1ffornla, Í931 
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su interés hacia actividades que cáen dentro del campo de ta famftiaridad 

y exfgen menor partfcipacf6n intelectual. 

La ocupación también afecta a los intereses. Los adultos• por lo me-

nos en los primeros años, tienden a interesarse m.is en actividades relacio

nadas con su ocupación o profesión. Este interés refleja tos objetivos vi

tales que persigue el individuo. Como estos cambian en el perfodo medio de 

la vida adulta, el interés del individuo varfa también pasando de activida

des relacionadas con la profesión a algunas de otro tipo. En realidad, el 

interés por la profesi6n misma tiende a declinar con la edad. Las metas -

individuales influyen en los intereses de otra manera: los adultos que lu-

chan por una mejor p~sicf6n (o status) adqufrfr~n los intereses caracterfs

tfcas del grupo al que quieren pertenecer. 

"Los intereses, como tas actitudes, pueden ser modificados. General-

mente se necesita alguna especie de estfmulo para desarrollar nuevos inter~ 

ses o ampliar tas existentes. La educación del adulto puede proporcionar -

tal motivacf6n, pero, para ello no basta el contendfo. Asf, el ambiente so

cial total, lo mismo que la tarea especfffca de instruccf6n tiene que ver -

con el desarrollo del interés" (61) 

61) BRUNNER y otros, op. cft. cap. 6 
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IV. HABITO Y.ACTITUO 

IV.l ·Relación entre 'eJloS. 

"Las actÍtudes' so~ ~·s.tados ,complejos del organismo humano que afectan 

Ja cond.uCta. de·l ·~f n-d;~-j-~Jo -·h~·~ia- tas. personas. cosas y acontecfmf en tos" (62) 

Una actitud _in(lU.Ye:en'como elfge el fndfvfduo determfnadas acciones, 

es decir se, def~_ne_~_CÓ~-i-~1 ·.-est~do interno que afecta Ja elección que el in

dividuo· hace ~e· ~tert~:obieto~ persona o acontecfmiento" (63) 

En el caso de ta elección de un acto personal se ve afectado por una -

actftud. 

las actf tudes -~e _.adquieren y requieren cierto aprendizaje. este apren

dizaje puede ser por condicfonamfento, ya sea clásico u operante (•) 

El estudiante podrá también aprender actitudes por imitación de cfer

tos modelos. Et modelo generalmente es alguien por quien el estudiante --

siente cierta a<infracfón o respeto. 

La relación entre actitud y hifbfto, es que para formar el segundo nec~ 

sarfamente se requferen determfnadas actitudes, es decir se requiere que el 

fndfviduo elija determinadas acciones. Sin embargo como se verá adelante 

62) GAGtlE H. ROBERT, BRIGGS J. LESLIE, La planificación de Ja ensei'ianza, 
Editorial Trillas, 1976, México, pág. 77 

63) IDEM 
(•) Referirse a CapftuJo II de Aprendizaje. 
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el h.tbfto es autom.ttico mientras que tas actitudes no, por lo que es más -

fácil modificarlas. 

Un h.tbfto es una forma de reaccfdn que se adquiere, que diffcflmente -

varfa Y que se suscfta facilmente. Ocurre como uno de los productos ffna-

tes del aprendizaje, de ahf que se contraponga al fnstfnto, el cual no nec~ 

sita ser aprendido; como es casf autom.Itfco se contrapone tambi~n a una ac

cfdn propuesta y deliberada. Una de las caracterfsticas m.ts importantes -

del h.tbfto es la dfsmfnucfón de la atención. 

Por h.!bfto se entiende "una aptitud adquirida para realizar con facfl! 

dad ciertos hechos o actos m.!s o menos complejos, o una dfsposicfón adquirJ. 

da para soportar ciertas fnfluencfas". (64) El primer caso se refiere a un 

hábfto motriz o activo. mientras que en el segundo se trata de un hábito 

afectfvo o pasivo. 

Bergson considera que el h.tbito es "un automatismo montado en el cuer

po de una vez por todas y desenvolviéndose siempre de manera uniforme". (65) 

Sfn embargo con esta deffnfcfón no se est.1' tomando en cuenta la capacidad -

de fnfcfatfva fndfvfdual, por lo cual se debe considerar el h.tbfto como "u

na función general de la vida del cuerpo y del sfqufsmo, que presenta una -

parte automática, de rutina y una parte viva, de creación, fondo de reaccf,2_ 

64) 

65) 

Enciclopedia Autodfd.!ctfca Quillet, Tomo J. Editorial.Cumbre, México , 
1979, pag. !:íOO 

Ufccfonarfo Enciclopédico Qufllet, Tomo IV. Ed. Cumbre, México, 1979 
pc1'g. 
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nes que posibilita un desarrollo mas profundo de la vida mental." (66) 

Ahora bien, al hablar de hábito motriz. en la mayorfa de los casos el 

factor principal para su fonnaci6n es la repetici6n, sin dejar a un lado la 

constante corrección de los actos del hombre con el fin de fonnar un hábito 

positivo. Se dice además que la acci6n está compuesta por actos elementa-

les que primero se ejecutan por separado hasta familiarizarse con ellos. y 

es entonces cuando se compone un acto m.is complejo. 

Es importante señalar aqui que la atenci6n desempeñada es un papel rr:uy 

importante. ya que facilita la adquisic6n del hábito. 

Generalmente el hábito provoca que se debilite progresivamente la con

ciencia, es decir que se disminuya la atenci6n Y se reflexione menos en la 

ejecución de un acto. ya que bajo la influencia de un hábito este llega a -

ser mecánico. 

IV.2. El hábito desde el punto de vista psicol6gico. 

El hábito se define aquf como "el proceso interno que representa una -

asocfaci6n aprendida entre un estimulo y una respuesta." (67) 

66) Diccionario Enciclopédico Quillet, Tomo IV. Ed. Cumbre. México, 1979 

67) LOGAN A. FRANK, Fundamentos de aprendizaje y motivac16n, Ed. Trillas 
México, 1976 1 pág. 
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Esta asociación para los psicólogos, de acuerdo al condicionamiento el! 

sico, puede ser deseable o indeseable. 

El ejemplo más conocido aquf es el hSbi to de fumar, el cual implica la 

respuesta de tomar un cigarro asociándolo con el estfmulo de terminar de C.!:?, 

mer, de beber un caf~. etc. 

Cabe mencionar ademSs que la fuerza de los hábitos varfa y que se re-

quiere de un gran número de experiencias para lograr un hábito de máxima -

fuerza. 

Por otra parte generalmente el hábito se general iza a estfmulos simil.! 

res y su fuerza aumenta gradualmente mediante la repetición. 

De acuerdo a la teorfa anterior, el hábito es permanente y es necesa-

rio seguir un proceso totalmente distinto al de su formación para debilitar 

las respuestas del mismo, es decir, para extinguirlo, a áste proceso se le 

llama inhibición. 

La inhibición es el proceso que se opone al hábito. Se dice que cada 

vez que se presenta la respuesta sin el estfmulo incondicionado se produci

rá la inhibición, y este proceso se intensificará hasta inhibirse completa

mente el hábito. 

Stn embargo, se ha visto que el hábito es permanente, siempre que se 

produzca el estfmulo incondicionado, sin embargo ocurre lo mismo con la -

inhibición, ya que las respuestas extinguidas pueden volver aparecer retn-
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traduciendo el estfmulo incondicionado que las provocaba. 

IV.3. Los hábitos como funciones sociales. 

Los h&bitos pueden ser comparado·s con funciones ffsio16gicas, aunque 

éstas últimas son involuntarias, mientras que los hábitos son adquiridos, 

pero una de sus más grandes semejanzas es que ambas requieren la cooperación 

del organismo y del medio ambiente. 

Tanto las funciones como los hábitos son n~neras de usar e incorporar 

el medio ambiente. 

"Los hábitos son artes. Requieren habilidad de los 6rganos sensitfvos

y motores, destreza u oficio y materiales objetivos; asimilan energfas obj.!!_ 

tfvas y terminan en un dominio del medio ambiente." (68) 

Para todo hábito es necesario seguir un orden y tener cierta discipli

na. Se dice además que cada hábito tiene un principio, un medio y un fin, 

y que cada etapa significa un progreso en el uso de materiales y herramfen-

tas. 

Es necesario mencfonar aquf que a todas las cualidades y vicios del •• 

ser humano se les considera hábitos, y que son acciones aportadas tanto por 

el individuo como por el medio ambiente. 

68) OEWEY JOHN, Naturaleza hull'lilna y conducta, Fondo de Cultura Econ6mfca, 
México, 197S, pag. 26. 
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Si una persona se encontrara totalmente aislada formarfa sus hábitos, 

Y estos serfan únicamente suyos, sin embargo, este.tipo de hábitos necesi-

tan siempre el actuar de la sociedad para poder manifestarse, ya que al P"!!. 

ducfrse cierta actividad en un individuo se provocan reacciones en el medio 

ambiente, es decir, los demSs aceptan o rechazan los h!bitos que maniffes-

ta. 

" la conducta siempre es compartida, y ésto es lo que la distingue de 

un proceso f1sio16gfco." (69) 

De lo anterior se deduce que Jos hábitos, como parte de la conducta. -

son también compartidos, es decir, requieren un medio social para manffesta!. 

se¡ de ahf que para poder transformar un hábito es necesario modificar tam-

bfén las condiciones que lo hacen posible. 

Cabe mencionar aquf también que existe una diferencia entre el térmi

no hábito y el de costumbre, ya que el primero se refiere a un individuo, 

mientras que al hablar de costumbre nos estamos refiriendo a un conjunto de 

hábitos en un grupo social determinado, que generalmente son transMitfdos -

por medio de la educación. 

JV.4. El hábito desde el punto de vista educativo. 

En educación se dfce que "el aprendizaje es la formación de habftos".(70) 

69) DEWEY JOHN, Naturaleza 
México, 1975, pag. 27 

humana y conducta, Fondo de Cultura Económica, -

70) H.L. BIGGE, H.P. HUNT, Bases psfco16gicas de la educación, Ed. Trillas 
México, 1977, p.ig. 516 
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Desde éste punto de vista el hábito no se considera únicamente un con

junto de actos sistematizados y fonnados en el sistema nervioso, sin que 

con ésto se nfegue la fntervencf6n de alguna clase de acción nerviosa. 

Se dice entonces que el hábito es" una acción fluida. efectiva y ef.i

ciente, que surge por la actuación de una persona fundándose en los conocf-

mfentos que posee." (71) 

Con Jo anterior se quiere decir entonces que cuando una persona actua 

de acuerdo a sus conocimientos o estructuras cognoscitivas, el hábito se ITl!. 

nfffesta. De lo anterior se deduce que cuando se modifica la estructura 

cognoscitiva del sujeto cambia también el significado. El que cualquier 

acontecimiento tenga significado implica que su pos1cf6n y dirección psfco-

16gfcas estan determinados. 

Ue acuerdo a la educacf6n la base del hábito es conocer cuales son las 

acciones que conducirán a detennfnados resultados. 

Todas las situaciones tienen un significado siempre y cuandG detennf·· 

nen el curso de una acción. Sf la acción y su significado perciben at mis· 

mo tiempo entonces la persona manifiesta un hábito. 

Et hábito aquf Je pennite al individuo actuar inteligentemente, sin·· 

pensar. 

71) H.L. BJGGE, H.P. HUNT, Bases psicológicas de la educación, Ed. Trillas, 
Héxfco, 1977, pag. 516. 
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Es importante mencionar como ¡iarte de los hábitos educativos,.el ..!!!11= 
to de estudio. Corr~ se mencionó, los hábitos pueden ser biológicos, moto-

res o mentales. Los hábitos de estudio se encuentran dentro de la clasifi

cación de mentales, ya que son de tipo intelectual. 

Al igual que c':ln los hábitos motrices, un factor importante aquf para 

la fonnac16n del hábito de estudio, es la repetición. es decir 1 estudiar -

diariamente a la misma hora, y de la misma manera, en fonna tal que asf co

rro se tiene una hora especifica para realizar determinadas actividades como 

el comer, dormir, cte., exista también para el estudio. 

Para formar entonces un hábito positivo para el estudio se deberá en

focar toda la mente en lo que se esta realizando, ya que solo la práctica 

perfecta da. resultados perfectos, esto significa que los hábitos de estudio 

se fornian más facflmente si se centra la atención más profunda sobre el es

tudio que es la actividad que.se esta realizando. 

Otro factor importante aquf es la satisfacción, es decir, debe existir 

un sentimiento de placer por el estudio, o bien como resultado del mismo. 

En sfntesfs para formar hábitos positivos para el estudio debe exis-

tir: repetición uniforme, un interés que lleve a la motivación para reali-

zarlos y la satisfacción que acompaña a el resultado. 

A partir de lo anterior, se puede observar, que los hábtios de estudio 

son fundamentales para que se de un aprendizaje más efectivo, es decir, pa

ra tener un aprendizaje sfgnfficatfvo. Para asf adquirir el hábito de est.!!. 
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diar; es necesario como primer paso disponerse a estudiar siempre a la mis

ma hora Y en el mismo lugar. con el fin de que diariamente se esté dispues

to a hacerlo. 

Por otro lado es importante que se realicen dichos estudios con buena 

luz y en un lugar ventilado, ya que es más fácil retener conocimientos y -

aprender bajo condiciones fisicas adecuadas. 

Algunos de los hábitos de estudio más importantes son: 

a) Escuchar con atencf6n.- Gran parte del tiempo lo pasa el ser humano 

escuchando, sin embargo, es necesarfO-.s-aber escuchar para poder aprender. -

es decir. se requiere aprender a hacerlo para comprender Y dar significado 

a lo que se escucha. 

Ahora bien, "escuchar implica oir y comprender lo que se dice". (72} 

es decir, no solamente percibir las palabras sin saber lo que significan, y 

para comprender es muy importante poner atención." Atender es fijarse o in

teresarse en algo o en alguien." (73), para esto es necesario fijarse en -

las causas que provocan las distracciones con el fin de poder evitarlas o -

controlarlas. 

Escuchar con atención presenta ciertas ventajas, ya que pennite: 

72) Escuchar con Atención. UNAM. SEP. 1985, pág. 7 

73) IDEH, pág. g 
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- Relacionar lo que se escuch~ con conocimientos anteriores. 

- Cuestionar los conocimientos transmitidos. 

- Replantear conocimientos anteriores con respecto a lo que se escucha. 

- Identificar los aspectos confusos y que requieren más atención. 

- Aprender de cada situaci6n oral. 

Por otra parte para escuchar con atenci6n se requiere vencer ciertos -

hSbitos que obstaculizan la comprensión correcta de lo que se escucha. En

tre ellos se encuentran: 

1) Creer que lo que se escucha es poco interesante o ya conocido. 

2) Fijar la atenc16n en la apariencia de la persona que habla en lugar 

de en lo que dice. 

3) Recordar ciertas cosas que no tienen relación con lo que escuchamos. 

4) Fijarse en cosas del lugar donde se escucha. 

5) Dejarse llevar por prejuicios hacia el que habla o acerca de lo que 

expone. 

Escuchar con atención puede ser ejercitado y controlado por nosotros 
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mismos. para lo cual es necesario percatarnos de nuestros malos hábitos. 

Cabe mencionar adem&s que para comprender lo que se escucha con mayor 

facilidad se necesita: 

- Tener cierta preparación antes de comenzar a escuchar. es decir, te

ner ciertos antecedentes de lo que vamos a oir para comprender y ubicar me

jor los temas nuevos. 

• - Mantener la atencf6n, para lo cual se requiere estar activo al escu-

char, es decir, relacionar lo que se escucha con conocimientos anteriores. 

identificar el punto m.is importante de lo que se dice, asf como el objetivo 

de cada cosa, confrontar lo que se dice con lo que dicen otros autores o -

personas. anticipar el siguiente punto, tomar notas o apuntes y preguntar -

las dudas al respecto. 

- Hacer caso omiso de lo que se dice sin fijarse en como se dice. 

- Recfbfr la infonnaci6n con actitud abierta, es decir, sin prejuicios 

personales. ya que estos crean una barrera que dificulta la validez de lo 

que se escucha. 

- Conocer con anterioridad un poco acerca del tema a tratar. Esto sis. 

nfffca informarnos de los aspectos fundamentales antes de escuchar sobre --

cierto tema. 

b) leer para aprender. leer es indispensable en nuestra cultura, sin 
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embargo se puede leer mec.Snicamente con lo cual solo se reconocen las pala

bras y se olvida rápidamente. o se puede leer para comprender y aprender. -

lo cual es básico para el estudio. 

Para comprender verdaderamente lo que se está leyendo, es necesario: 

a) Traducirlo a nuestras propias palabras. 

b) Encontrar lo esencial o lo mSs importante en cada mensaje. 

a) Traducir el mensaje a nuestras propias palabras, es el nivel mSs -

sencillo de la comprensión, y significa interpretar lo que se está leyendo 

y para esto es necesario trasladar las palabras de cada texto a n.uestro pr2. 

pio lenguaje. 

b) Descubrir lo esencial de un texto implica darnos cuenta de lo más 

importante, es decir, de las ideas clave· de un párrafo o texto. Estas ideas 

se pueden definir como "el pensamiento más general del cual se desprenden -

casos" (74) 

Las ideas clave definen un fenómeno o concepto, explican la causa Y el 

efecto, describen las diferencias y semejanzas entre las cosas, nos dfcen -

paso a paso las actividades para lograr algo y jerarquizan los hechos de -

acuerdo a su orden o importancia. 

74) Leer para aprender, UHAH, SEP. 1985, pág. 10 
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El procedimiento general que se debe seguir con el fin de leer para -

aprender es el siguiente: 

1) Relacionar lo ~ue dice el tftulo con la información previa, con el 

fin de detennfnar lo que se sabe acerca del tema. 

2) Averiguar el significado de t~nnfnos desconocidos. 

3) Traducir a nuestras propias palabras to que leemos e identificar -

Tas ideas clave de cada inciso o apartado. 

4) Anotar las fdeas clave. 

5) Ir controlando la comprensión a medida que se avanza. 

6) Identfffcar las dfffcuttades. es decir. medir a partir de que punto 

ya no se logra entender algo para poder retornar ahf. 

c) Mejorar la memoria. 

la memoria como ya se vió, es muy importante en el aprendizaje, ya que 

permite recordar lo que se sabe. 

Para poder conocer cuestiones complejas, es necesario memorizar aspec

tos básicos indispensables para su comprensión, ya que a pesar de olvidar-

los después de alcanzar el aprendizaje general, son la base para lograr di

.cho aprendizaje. 
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La memorización, sfn embargo i>uede ser de dos tfpos: mecánica, la cual 

no perdura mucho tiempo, o' significativa la cual propicia el recuerdo a la!: 

go plazo. 

Se pue'e ..erinfr entonces ¡ la memoria como "La cilpacfdad pilra recor-

dar", (75) y· la más importante en el aprendizaje es aquella que nos pennite 

' recordar aún con el paso del tiempo. 

Cabe mencionar adem.ts que es mucho más fácfl recordar ciertas cosas sf 

las relacionamos con algo importante para nosotros. Por ej: para recordar 

números o fechas con facilidad, es necesario relacionarlos con letras o fe

chas importantes para nosotros, con el fin de que al necesitarlos podamos 

saberlos con el hecho de recordar aquello con lo cual se relacionó. 

Para recordar nombres o palabras facilmente, los podemos asociar con -

imágenes absurdas, dfstorcfonarlos en tamaño, exagerarlos en cantidad, etc. 

Se dice también que para recordar textos escritos es necesario seguir 

los siguientes pasos: 

- Leer el tema por completo, ya que la lectura de todo el tema es in-

dispensable para tener una idea general de lo que se estudia. 

- Identfffcar las palabras clave del texto y subrayarlas. Estas pala

bras son aquellas que al recordarlas dan la idea del pensamiento completo -

descrito en el párrafo o texto. 
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- Reducir las palabras clave sin perder la idea central. 

- Encadenar las palabras clave. 

4) Aaninfstraci6n del tiempo. Otro de los aspectos fundamentales que 

se nos presenta al estudiar, es la administraci6n del tiempo. Es n~cesario 

primero reflexionar como se usa el tiempo para poder organizar las actfvid,! 

des a partir de los problemas personales. 

"Administrar el tiempo, es realizar las actividades en el momento y -

perfodo adecuados". (76) 

Para logar ésto se requiere tener un prop6sito y un compromiso con no

sotros mismos, ya que cada persona tiene un propósito por el cual realiza -

sus actividades. Estas actividades pueden lograrse a corto, mediano o lar

go plazo, sfn embargo, se requiere alcanzar primero aquellas que son a CO,!. 

to o a mediano plazo, para poder alcanzar las de largo plazo. Aprender a -

administrar el tiempo es la base para lograr estos propósitos. 

Por otro lado, es importante saber que para lograr en el tiempo adecu!_ 

do lo que nos hemos propuesto, nuestras acciones deben tener una dirección, 

y ésta depende de que sepamos planearlas y organizarlas, ya que con ésto 1,2.. 

graremos nuestros propósitos en el tiempo m.fs corto. 

De lo anterior se deduce que la planeación Y la organización son básf-

76) AÓ'ninistracfón del Tiempo. SEP, UNAM, 1905, pág. 7 
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cos para la administración del tiempo. 

Ahora bien. planear s1gn1ffca "deffnfr las actividades que tenemos que 

realizar para lograr lo que nos hemos propuesto y preever o anticipar las -

consecuencias que nos ocasionarfa el no llevar a cabo estas actividades." -

(77). 

Organizar significa "ordenar y establecer la secuencia y el tiempo en 

que deben realizarse las actividades de acuerdo con nuestras posibilidades. 

circunstancias y experiencias." (78) 

Con lo anterior. se deduce que para actnfnistrar el tiempo. es necesa-

rio saber lo que se va a hacer y el tiempo que necesitamos para lograrlo. 

Sin embargo, para poder determinar el tiempo se requiere conocer el grado -

de dificultad de cada actividad, la habilidad personal para cada cosa. el -

interés o necesidad y la ap11caci6n de técnicas de estudio. ya que al saber 

estudiar. se nos facilitan más las actividades. 

Por otra parte cabe mencionar que para administrar el tiempo se neces! 

ta seguir un orden en cada actividad de estudio: primero se da la etapa de 

revisión en donde se repasa el material anterior a lo que se va a estudiar, 

después la de preparación en donde nos disponemos a concentrar todos nues-

tros sentidos en aprender lo que se va a estudiar y llevamos a cabo el est~ 

dio. y por último la de evaluación en donde nos damos cuenta de lo que he--

77) Actninistración del tiempo, UliAM, SEP. 1g35, pág. 10 

78) IDEM, póg. 10 
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mos aprendido. 

Algunas de las ventajas de administrar el tiempo son: 

- El aprendizaje es gradual por lo que hay mayor retención de lo. estu-. 

diado. 

- Reduce la tensión, pues se estudia con menos presión. 

- la preparación de exámenes se convierte en un repaso de lo estudiado 

poco a poco. 

- Es má's fácil lograr el propósito con el cual nos comprometimos. 

e) Elaboración de gulas de estudio. 

Par-a poder orientar- y facilitar nuestr-o estudio es necesario elaborar 

nuestra propia gufa. Una gufa de estudio es "un instrumento que or-fenta el 

estudio para obtener- mejor-es resultados en el aprendizaje." (79) 

la gufa de estudio nos permite entonces cumplir- varias funciones• En-

tre ellas están: 

- Discriminar lo esencial de un tema. 

79) Elaboración de gufas de Estudio. UNAM, SEP. 1985, pág. 7 
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- Reafirmar lo aprendido. 

- Confrontar, comparar y relacionar los puntos mSs importantes. 

- Repasar en cualquier momento un tema. 

- Preparar mejor las evaluaciones. 

- Autoevaluarnos. 

Existen dos tipos de gufas: las del saber o conocimientos teóricos y -

las del saber hacer o conocfmfentos prácticos. 

Los pasos a seguir para elaborar una gufa de estudio son los s1gu1en--

tes: 

1 Leer el tema o unidad completa. 

2 Determinar sus ideas clave. 

3 Formular preguntas para cada idea clave. 

4 Leer nuevamente el tema a partir de la gufa de estudio. 

La gufa de estudio es en suma un auxflfar para repasar y generalizar -

el aprendizaje, asf comO un fnstrumento de autoevaluacfón, sin embargo supB_ 

ne un esfuerzo adicional, ya que requiere un análisis del material por 
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aprender. 

f) ResúmCnes y Cuadros sfnóptfcos. 

El retener o memorfzar lo que se estudfa se facflfta más sf se fdentf

ffcan las ideas centr-ales del mater-fal por apr-ender-, asf como sus r-elacfo-

nes entr-e ellas. 

Todo lo anter-ior- se logra mediante la elaboración de .r-esúmenes y cua-

dros sfn6ptfcos. 

Un r-esúmen o cuadro sfnóptfco permite: 

a) Sintetizar- y or-ganfzar- el contenido. 

b) Repasar los aspectos fundamentales. 

c) Dar-nos cuenta de lo apr-endido miehtr-as se e labor-a. 

d) Representar la fnfonnación en la memoria de manera esquemática. 

Sfn embargo, par-a poder- elaborar r-esúmenes, es necesario definir que -

se entiende por ésto. Un resúmen es "una exposición abreviada en la que se 

fdentffican los elementos esenciales y relevantes del material estudiado y 

se dejan de lado los detalles complementarias." (80} 

80} Resúmenes y Cuadros Sinópticos, UNAH, SEP., 1985 pSg. 7 
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Un resúmen se caracteriza por' haber seleccionado las ideas mSs fmpor-

tantes dejando a un lado todo lo secundario. 

Los resúmenes son de gran utilidad ya que facilitan la retencfdn del -

material por tener sintetizados los aspectos de cada tema. y apoyan el apre!!. 

dfzaje puds facflftan la comprensi6n y la retencf6n. 

las reglas a seguir para elaborar un resümen son: 

a) Eliminar el material innecesario o secundario. es dec::fü:·. aquel rm!f:!,. 

rial del que se puede prescindir s.in perder la idea central. 

b) El 1minar el material importante· pero redundante. es decir aquel que' 

es fundamental pero se repite varias" veces. 

e:) Sustituir una serie de objetos por un término más genera.l' que los -

incluya a todos. 

d) Sustituir una serte de eventos o sucesos, por un término que tos in

cluya. 

e} Identificar la oración tópico, es decir aquella en la que se expo-

ne el tema central. 

f) Elaborar una oración tópico con nuestras propias palabras. 

Por 'otra parte. al referirnos a cuadro sfn6ptica, nos estamos reffrfe!!. 
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do a "un resúmcn esquematizado." {81) 

Este permite definir la forma en que está organizado un escrito: sus 

elementos fundamentales y la manera en que se relacionan. 

Representa esquemáticamente un tema. lo cual facilita su recuerdo y 

comprensión. 

En suma para elaborar un cuadro sfn6ptfco se requiere: 

a) Determinar los elementos esenciales de un contenido. 

b) Relacionar dichos elementos 

e) Representar esquemáticamente las relaciones entre dichos elementos. 

g) Como preparar exámenes. 

En éste punto cabe mencionar que por exámen se entiende " el medfo más 

utilizado para corroborar los conocimientos adquiridos." (82) 

Los exámenes permiten: 

a) Ejecutar una tarea o solucionar un problema en un tiempo determina· 

do, en un nivel de tensión, lo cual desarrolla la capacidad de control ante 

81) Resúmenes y Cuadros Sinópticos, UNAM, SEP., 1985, p!g. 7 
82) Como preparar exámenes UNAH, SEP. 1985, pág. 
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situaciones de prueba. 

b) Reconocer las áreas en las que et aprendizaje fué rr.S:s eficiente y -

en las que se requiere mayor cantidad de estudio. 
J. 

( 
.... 
" ..... 

c) Tener una vfsi6n general del contenido de la materia 

d) Reflexionar sobre los métodos de estudio. 

Los ex&menes_constan de dos etapas: 

a) Preparación. que consiste en et repaso previo al ex.!men y consta -

de los siguientes pasos: 

l. Organizar el estudio 

2. Estudiar 

3. Autoevatuar lo estudiado. 

4. Propiciar un buen estado de ánimo. 

b) Presentaci6n.- En ésta etapa se manifiesta el dominio de los temas. 

Se requiere tomar en cuenta que al presentar un exámen debe procurarse es-· 

tar c6modo, comprender lo que se pide, considerar el tiempo para responder 

y no competir. Los ex.!menes son importantes porque sirven de apoyo ya que 

gu·fan el estudio al permitirnos ver nuestras deffciencfas. 
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V. HETOOOLOGlA. 

V.1. Objetivos de ta lnvestigación. 

Objetivo General: ''Elaboración de un programa de hlbitos de estudio 

que responda a tas necesidades del adulto de Primaria rntensfva con el ffn 

de que desarrolle con mayor eficiencia sus estudios." 

Obfetfvos Especifi cos: 

- Enunciar la sftuacf6n de l~ educación para adultos en México. asf -

como su importancia. 

- Enunciar la importancia de los hábitos de estudio. 

- Analfzar ta psfcologfa y et aprendizaje del adulto. 

- Detennfnar cuales son los h.fbitos a segufr para lograr un aprendiza

je sfgniffcativo. 

v.z. Planteamfento del problema. 

En tos úttfmos años se le ha dado gran importancia a la educación de -

adultos, sin embargo, se ha dejado a un lado Ja manera como ~stos pueden -

aprender. 

Es decir, el adulto que asiste a demandar este tipo de educacfdn gene-
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ralmente por una u .otra causa ha dejado de estudfar algunos ai'los. tiene que 

trabajar para sostenerse y s~ naturaleza es dfferente a la del nfi'lo o ado-

lescente. Ambos son bfo16gtca. psf_co16gfca y socialmente distintos, tanto 

en estructur-a· como en compor-tamfento. 

Por lo tanto al r-eferise al pr-oceso educativo se debe admitir- que el 

adulto requiere un tratamiento especfffco. ajustado a sus necesidades. ya 

que no es posible impartir educaci6n de igual maner-a a un nfi'lo que a un --

adulto. Centr-ándose en ésta pr-oblemátfca, se puede plantear lo siguiente: 

lExfsten progr-amas de hábitos de estudio adecuados r-ealmente a las necesi-

dades del adulto?. 

De lo anterior se derivan entonces las siguientes interrogantes: l El 

adulto que asiste a demandar este tipo de educación sabe estudiar adecuada

mente?, lno serfa necesario empezar primero por el c6rno estudiar, antes de 

transmitir conocimientos?, lse puede transmitir cualquier programa de hábi

tos de estudio a un adulto sin que esté adecuado a sus fnteres y aptitudes? 

V.3. Detección de necesidades. 

A través de la práctica de campo se detecta que al adulto estudiante de 

primaria intensiva presenta las siguientes necesidades de estudio: 

- Presentan perdida de memoria 

- Su capacfdad de retencf6n es baja 
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- Su atención se dfvfde 

- No saben resumir 

- No poseen gufas adecuadas para estudiar 

- Sus objetivos no se encuentran bien deffnfdos. 

- No saben escuchar. 

- Su lectura es deficiente, ya que su concentración no es la adecuada. 

- No saben distinguir entre ideas importantes y secundarias. 

V.4. Elaboración del programa de hábitos de estudio. PROPUESTA. 

La elaboración de un programa de hábitos de estudio para adultos tiene 

mucha importancia, y ésta radica fundamentalmente en la necesidad de modif!. 

car los hábitos negativos del estudiante adulto en hábitos positivos, con -

el fin de que su aprendizaje sea realmente significativo, es decir, que co

mo afirma Ausubel en su teorfa, éste sea incorporado al conjunto de conoci

mientos previamente existentes en Ja estructura mental del sujeto, y no ün! 

camente sea un aprendizaje de materiales sin sentido el cual se olvida rápf 

damente. 

Con éste programa se pretende ofrecer al adulto de primaria intensiva 

técnicas y procedimientos de estudio y autoense~anza que le ayuden a desa--
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rrollar sus habilidades bisicas para el aprendizaje. 

OBJETIVOS. 

Objetivo General: 

"Al finalizar el programa de hibitos de estudio. eJ estudf¡nte adulto 

se familiarizar& con las técnicas y procedfmfentos que deberl seguir para -

lograr un aprendizaje significativo." 

Objetivos Especificos: 

Hedi•nte un curso de hibftos de estudio el estudiante: 

- Describirá los elementos importantes para escuchar con atención. 

- Aplicar& lo lefdo para lograr un aprendizaje sfgnfffcatfvo. 

- Identificar& los puntos más importantes para mejorar la inemorfa. 

- Oetennfnar& la importancia de administrar el tiempo. 

- Determfnari la importancia de las gufas de estudio. 

- Deducirá la importancia del resllllen y el cuadro sfn6ptfco. 

112 



RECOMENOACIONES: 

Tomando en cuenta que el adulto que va a demandar el servfcfo de prfm!_ 

rfa fntens1va, ha terminado sus estudfos de alfabetización, donde se le ha 

puesto en contacto con la lectura, escritura y las operaciones básicas, o 

que este adulto ha dejado de estudiar por un tiempo prolongado, lo que se 

espera con el Programa de H!bitos de Estudio, es que se infcie en el aspec

to ya Ns fonnal de leer un libro, hacer operaciones, etc., para que su --

desempeño en la primaria sea mas satisfactorio y de alguna 1t.anera le pennfta 

conducir sus tres partes de primaria sfn tropiezos o frustacfones. Ante to

do To anterior se propone que el Programa de H!bftos de Estudio tenga la s! 

gufente metodologfa de aplicación: 

a) Tendrá un carácter de propedeutfco, es decir, se deberá tomar pre-

viamente al inicio de la primaria intensiva si fuera posible, serfa muy ad~ 

cuado incluirlo como parte del Programa de Post-alfabetización. 

b} El Programa deberá ser impartido por personal capacitado, es decir, 

no por los asesores, sino por el área encargada del aprendizaje y calidad -

de este del Instituto Nacional de Educación de Adultos, o por un instructor 

externo, de preferencia un pedagogo. 

c) Al Programa de Hábitos de Estudio lo acompañan una serie de ejerci

cios enunciados en el apartado de actividades de aprendizaje del desglose -

del programa, que serfa importante y necesario relacionar con los libros de 

primarfa intensiva, para que el adulto desde este curso los empiece a mane

jar y se famflfarfce con ellos. 
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d) Asf mismo, como apoya a todo este Programa de Hábitos de Estudio se 

ha elaborado un folleto que se deber& revfsar con el adulto, hasta que éste 

lo maneje·y lo comprenda y pueda apoyarse en él cuando ya esté en el estu-

dfo propfarnente dfcho de la primaria. Este folleto tfene la funcf6n de re

troalimentación de todos los aspectos importantes manejad.os a lo largo del 

Programa de Hábitos de Estudfo. (Este folleto se encuentra en el anexo). 
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V .S. DESCRIPCION GLOBAL DEL PROGRAMA DE "HABJTOS DE ESTUDIO" .PARA ADU.!:. 

TOS DE PRIMARIA INTENSIVA. 

OBJETIVO GENERAL.- "Al finalizar el programa de h.tbitos de estudio el 

adulto se famflfarfzar.t con las t~cnicas y procedimientos que deber.t seguir 

para lograr un aprendizaje significativo." 
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1) Jdenttflctr d1flcu1ta~s. 
9) Soluctonarlu 



OBJETIVO UPEClflCO COHTENIDO PROGR.WTICD DUAACION ACTIVIDADCS DE APRENDIZAJE EVAl.UACION BIBLIOOIW'I,\ 

ldenUflcarl 101 puntos 11h • J, Qvf u -ria? 2 horu hposlcUln ortl sobre -rle 1 ~~o~:t ~~~~fe:: :o•tlu!_ l.ft.l.H, SEP,~ 
ft11pOrt1ntu p1r1 ••dorar 1t ne- 1.1. Chsu de -.:irlt cono neJorarh i1iS:ªh tp¡;::orlt 110rh, 

Ju1go1 d1 pthbrn 11 Nnclo111 1) lt 1t, Hr.I Uctndo -11 funcfOllts de lt •llllrh h ptltbrt qlH! 11 estudltnt. el núonero ele pthbrn --
111 Tfcntcu ptrt Njortrlt deber.I recordar 1 repttlr (•J que rec114rd1 cada quien 
IJJ,1 lttcuerdo di núntros, trt- en •1 Juego. 
duclrlos t ptltbrU o reltclo-- .Ju1go di NlllOrh con pares. bl lt 2a. nr.I unetdo -
n1rlo1 con acontecl•lentos f•-- Lectura dt COf!IPrensHln: 

1 nC-.ro di ptru que 
poruntu. ctdt quien g1n1. 
111.z Recutrdo dt p1l1br11 o -- Lt -rlt 
no,,tinrs\ l1111gfnarlo1 en fonnt - Se les pedlrf que 111n el te.to [V1lu1cf6n SlllrlltfVI, 
tbsurdt, ele 11~rh qut 11 1n10 1 que - SI re11turf .. dltntl un 
1 J J .J R1cuerdo di te•to11 1nc1-

contesten ti cutstfontr!o. cuutlo111rlo q1111 1Wrc1 
dtntr pthbrU cln1, 101 puntos m.11 h1porttn-

tu de h lectura dt --
llJ.J,1 Ql¡f son ~hbru cl•v11 coiaprensl6n (•) 
111.J.Z f11p!lrttnch di hs •h-
N .. • St anua lista d1 pahbrts 

• S• 1nu1 teato (•) St 1nu1 cu11t1on1-
rlo, 



08.JETJYO ESPEC:lrtCO COHTE/flOO PROGAAMTICO OLJRACID/f ACTIVIMDE:S DE APRENDIZAJE EVAl.UACICIN fllBLIOCWIA 

O.t .. ,.ln.ar.I 11 fl!lpOrt.lnch de 1 Quf 11 1it.lnlltr1r el tlllllpO. 2 horu Plftlc• sobre corao 1chlnhtr1r LI 1v1lu1ctdn Hrl fOr• Uf'W1, SEP, Adoil·• 
11dollnhtnr •l .,_ 

1) Jdtntlflur obJ11tho1 el tl~po (duarrtillo del conte• S11th11 1truh de h r11 ni lt rl el 6n-¡¡¡¡-::' 
nido pro11r1111Attco). ltucldn de un cronogr•- WITT· 19H 

2) P11nur.Qul u y ClllllO hacerlo Corrillos: 111 de 1cthfdldt1 por •• p g1. 

l) Drg1ntur.ijul u y como ti.c1r equipo, 
lo Se lu darl 1 101 •dultos por •• 

equlpg un• lhu de 1cthld1des 
C) O.h,..lnar 1cthfd1dt1 y ord1 Ju cu1les ellos orden1rJ.1n de -
n1rl11. - 1cuerdo 1 su lmPOrt1nch y deter-
$) Oeterw1ln1r tluipo p1r1 1011r1r 111tn1rln el tfea.po p1r1 logr1r111. 

P1r1 ello realturln un cronogn-1cthld1du. 1111 de 1cthtd1dn. 
Otiurv1nc1a: 
1) Gr1do d1 dlflculUd 
bJ H1bllld1d per111111l 
e) lnterfs Orden Acthldad Tleonpo 

d) Tfcntcn d1 estudio ••• 
''· lo • ... 

TOTA DE TIEMPO >---



08JtTIVO tsPtCIFltO COltlatlOO PROGllAKATlto OURACIOH ACTIVIDADtS Dt APRUIDIZAJt [VALUACIDH UDLIOGRAFIA 

Dtductra h lliparonch .S-1 Qua u un r11111111n y Pf;rl qui sir 2 horn PUttc1 labre 11 res1.n1n y 11 '"' Fol"Ntlva. UllAM, SEP, r11~n y ti cwdnl stntlpttco. ... c!nl 1ln(lptlco • (dtnrnlllo del ~: thbor1cll5n dt un rt1u·- Rn11111enes l cu•--
COIQ thborula: contenido PnlirlÑt\co). llll!n y un cuadnl slntlptl- dra' s1n6ptico,. 
•) tll•lntr p1l1br11 tnntct11rta Corrt11os: St lu dtr.I un• lect.u- co por equipo dt un1 he 1985, ZB plqs. 

rt di ºhlbtto dt tstud\oº por --- cltln d1l 1 lbro dt Clrn-- St.aton f, Tho.nu, b) tll•lntr nrundtnchs. equlpo y 11 111 pedlrl que h ••• etas Sochles 1 ae prlft>! Co.i>o Estudiar, e:) Sustituir urhs di obJ1to1 o l11n y rultun un cu•dnl slnl5ptt rh. ['T,li='Tllii;-t 972' personn PlJr alnl Ur111tna. co 1 un rt1umen PlJr equipo. • tlllllentarlo1 de los •h·· 79 pJgs, 
d) su,tlt11lr serlo de 1cclonu ~·· por otro u1 .. lno. 
•) lndtntHluir orac115n tl5plco. 
t) Elaborar oracll5n tl5plco. 
Ql>f es 1111 cu•dnl slntlptko 1 p1-
r• q1.11 slrv1. • Se aneu hct11r1. 

CtwllO 1hbor1rla1 
1) Oehr111ln1r 1dus centrales, 
b) R1hclon1r eltm1nta' eunch• 
lts. 
e) Ehborar un 11qul'1111, 

' 



O&JCTIV'O [SP[CIFICD CONTEHIOO PROGllM-\TJCO OUAACIOJol ACTIVIDADES ~ APREllOIZAJ[ UAl.tlACIOJol 818LIOGWIA 

Dtt.r•fnarl " l""°runch 1. Ql¡f u una vur• dt utlldlo 2 horu Se tu d.rl Un• p!ltfc1 1 101 •• s~th1: e11bor1cf611 d ~~~"s5:' 9HW-· 
Ge IU 11ufu Ge utudfo. t.I Jq1orU11ci. de h 11f1111.. 

1dult01 1obr• qllf u u111 vuh d• uM v11f1 dt utlldlo • ~ 
c1tudlo. 11 finport111cfl de I• 1111 p•rtlr de la lectura de de utudlo,l':IAS', 

U. COlllO ehborarh. 1:11 y COlllO el1bor1rl1. teHO. ~ 

•l Lttr rl ·-· Se In presenta et trdo de "el St1to11 F, Th.,..._,. 
•l O.ttl'lllnar Ideo chvt 

t1lr;rt..1• utr•fclo d1l libro de '°"" uludhr, 

d [hbor•r Pr1!VUntu p1r1 Cid& 
11p1ftol de prlir.arfl l1. plrte, el [nlwcl6n flntl: [d. lrlllu, 1912 
cu•I deberln leer con atenct6n PI 

fdu cltve. r1 ehbor1r una 9ul1 de rstudto i Ten de dhcrrnl11lento 
1!1 plg1. 

d) Releer 1 p1rt1r de l• vuh dt 
p1rtlr del 11ls1110. • p1r1 cDmp1r1rlo1 con el S[P, Prlr11rh In• 

tltUdla. 
que se ru11J6 uitrrla!, trn1iv1 21r1 1dv1 
Nnfl, tal: ByU\al l1." 

ffrte, llSd, 

Cuutfontrla 
Jp1g1. 

• Se lnOI lHlD 

• Se tned cuutlcn1rlo 



e o N e L o s I o N E s 

Este trabajo fué elaborado principalmente con el fin de procurar dar -

respuesta a las interrogantes del planteamiento del problemi. 

la prfinera y la m&s importante con la cual se responden las demás es -

lel adulto que asiste a demandar educación abierta sabe estudiar adecuada-

mente?. 

El adulto que asiste a la prfmarfa intensiva generalmente posee una s~ 

rfe de problemas. los cuales no le permiten realizar sus estudios adecuada

mente. Entre ellos se pueden mencionar: que generalmente se tr<'ta de gente 

que necesita trabajar al mismo tiempo que está estudiando, por lo que es -

importante que •Prenda a distribuir adecuadamente su tiempo, con el fin de 

saber cual es el momento adecuado para estudiar. 

Por otra parte generalmente se trata de personas retr•fdas. por lo que 

les cuesta mucho trabajo preguntar sus dudas, de ahf que es necesario ense

~arles a que lo hagan, ya que como se vf6, no es posible una continuidad en 

el aprendizaje sf hay dudas anteriores al respecto. 

El adulto además ha dejado de tener contacto con el estudio por mucho 

tiempo, por lo cual cuando se vuelve a enfrentar con éste se da cuenta que 

no sabe como 1 levar a cabo el mismo, y al no tener una gufa adecuada de co

mo hacerlo comienza a utilizar ciertos medios y procedimientos que en vez -

de ayudarlo lo perjudican, como son: 



a) El memorismo: se ha vfsto que las cosas que se aprenden de memoria. 

sfn analizarlas se olvidan rápidamente, y no son incorporadas al aprendiza

je ya existente. 

~) Su cipacidad de retencf5n es haj1: En esto se o~servi que se re--

qufere resumfr al máximo los conocimientos que van a ser transmitidos. con 

el fin de que el idulto retenga y asimile Tos aspectos fundamentales, dejan. 

do a un lado aquellos que son superfluos. 

c) Su atención se encuentra dfvfdfda: Como ya se vfó, el adulto al es

tar estudiando est.i pensando en los múltiples problemas de su vfda dfarfa, 

por Jo que es necesario procurar que cuando tenga contacto con el estudio, 

deje a un lado dichos problemas, pues como ya se vió cuando la atención se 

divide, et aprendizaje se reduce, de ahf que es necesario procurar que ésto 

no ocurra para lograr mayor eficiencia en el aprendizaje. 

d) No siben resumir: De ésto se desprende que traten de abarcar una -

gran cantidad de conocimientos en poco tiempo. lo cual provoca que el apre.n. 

dizaje no sea verdaderamente sfgnfffcitfvo, ya que no es posible asimilar -

todo en el poco tiempo con el que cuenta. De To anterior se deduce que es 

necesario ensenar at adulto a resumir con el fin de que pueda abarcar lo -

más importante de cada materia, y asf su aprendizaje sea significativo y no 

pueda provocarle frustración lo cual muchas veces lo lleva a desertar. 

e) No poseen gufas de estudio adecuadas: Muchas veces el adulto se 

sienta a estudiar y no sabe ni como empezar a hacerlo, sin embargo ésto se 

puede solucionar enseñando al adulto a elaborar sus propias gufas de estu--



dio. las cuales ser&n un instrumento que orientar& el estudio con el fin -

de lograr mejores resultados en el aprendizaje. 

Por otra parte, en lo que se refiere a instructores es necesario que -

ensenen al adulto a definir claramente sus objetfyos, ya que sf no lo hacen 

esto lleva a resultados no deseados en el aprendizaje. 

En la educacicSn de adultos la enseñanza debe ser personalizada, es de

cir como instructor se debe procurar conocer a todos y cada uno de los es-

tudfantes y por supuesto los aspectos básicos de la aclultez, 

En el aprendizaje del adulto el instructor se encuentra además con --

otra gran lfmttacicSn: el cansancio, lo cual debe tomarse en cuenta al pro-

porcfonar este tipo de educación. 

En lo que se refiere a motivación ésta es muy importante, ya que como 

se vt6 durante el desarrollo de la tesis ésta es una de las condiciones que 

hacen posible el aprendizaje, y se requiere proporcionar más motivación al 

adulto que al nf~o o adolescente por las mismas condiciones en las que se -

encuentra. 

El adulto posee acjemA:s una serie de experiencias que influyen en su -

aprendizaje, las cuales hay que modificar si es necesario. 

De todo lo anterior se concluye que es necesario proporcionar al adul

to los medios y procedimientos necesarios para su estudio, lo cual se logr!. 

rá mediante el programa propedaútico que se propuso en la tests, con el fin 



de que sepan guiar su aprendizaje lo mejor posible. 

En lo que se refiere al programa de hábitos de estudio elaborado en mi 

tesis incluf únfCamente los hábitos de estudio que considero más importan-

tes para el adulto, y dejé a un lado aquellos que considero que no van a -

ser sfgnfficatfvos. Entre ellos están: el uso de la biblioteca, como tomar 

apuntes, la preparación de informes orales y escritos. 



ANEXOS 



TEST DE OISCERNJHIENTO 

Haga exactamente lo que se le indica. 
motivo hable o pregunte nada. Asegúrese de 
papel. Cuando termine permanezca callado, 

1) Lea todo antes de hacer nada 

2) Proceda con cul dado. 

No haga preguntas. Por ningún 
mantener su vista en su hoja de 
No comente nada. No hable. 

3) Ponga su nombre en la esquina superior derecha de esta hoja. 

4) Trace un cfrculo alrededor de la palabra "Nombre" de la oracfón J. 

5) Trace cfnco pequeños cuadros en la esquina superior izquierda de esta 
hoja, 

6) Ponga una "X" en cada cuadro. 

7) Trace un cfrculo alrededor de cada cuadro. 

B) Firme su nombre en la esquina Inferior Izquierda de esta hoja. 

9) Despúes de su nombre, escriba, sf, sf, sf, 

10) Trace un cfrculo alrededor de cada palabra .de Ja oración número a. 

11) Trace una "X" en ta esquina inferior fzquferda de esta hoja. 

12) Trace un triángulo alrededor de la "X" que escrfbfó 

13) En el reverso de esta hoja multiplique 703 X 1850. 

14) Trace un cuadro alrededor de la palabra "hojau de la oración número J. 

15) Cuando llegue a esta altura del Test, chasquee Jos dedos de la mano 
fzquferda. 

16) Sf piensa que ha seguido las instrucciones hasta este punto. escriba -
"lo he hecho", en Ta parte de abajo del test. 

17) En el reverso de esta hoja sume 8950 má'.s 9850 

lB) Trace un cfrculo alrededor de la respuesta. Trace un cuadro alrededor 
del cfrculo. 

19) Cierre Jos ojos por un par de segundos. Entonces prosiga el número 20 

20) Ahora que ha temfnado de leer con cuidado, haga únicamente lo que dfce 
et número tres. 



LISTA DE0 PALABRAS 

l.- perro 

2.- boca 

3.- chango 

4.- juego 

5.- jab6n 

6.- niño 

7.- escuela 

a.- amigo 

9.- libro 

10.- anima\ 



LA MEMORIA 

La tnefl'KJria se define como la capacidad para recordar. 

Esta puede ser de dos tipos: 

a) Hemorfa fnmedfata. Es aquella que nos pennfte recordar las cosas -

que acaban de suceder. 

b) Memorfa a largo plazo. Es aquella que nos permite recordar aún con 

el paso del tiempo. 

La memoria a largo plazo es Ja que nos interesa para poder lograr un 

aprendizaje sfg'nfficatfvo, es decfr un aprendfzaje que nos permita relacio

nar los conocimientos nuevos con los que ya tenemos. 

Las técnicas más importantes para lograr una memoria a largo plazo son 

las siguientes: 

1.- llecuerdo de números. TraducfrJos a letras o bien relacionarlos -

con acontecimientos importantes para nosotros. 

2.- Recuerdo de nombres o palabras. Asociarlos con im.fgenes absurdas. 

encadenar estas imágenes. 

3.- Recuerdo de textos: 



- Leer- el tema por- completo. 

- Identificar- palabr-as clave. "Una palabr-a clave es aquella que al 

leer-la da la idea gener-al del pensamiento descr-ito en el p.fr-r-afo." 

- Reducir- palabr-as clave. 

- Encadenar-las. 



CUESTIONARIO 

1.- Qué es la memoria? 

z.- Cuántas clases de memoria hay y cuáles son? 

3.- Cuál es la memoria que interesa al aprendizaje sfgnfffcatfvo? 

· 4.- Cuáles son las técnicas a seguir para recordar números con facilidad? 

S.- Cuál es la técnica para recordar palabras? 

6.- Cuál es el procedimiento a seguir para recordar un texto con faci-

1 fdad?. 



El HABITO DE ESTUDIO 

"Un hábito es una forma de reaccidn que se adquiere, que dificflmente 

varfa y que ocurre como resultado del aprendizaje." 

El hábito puede ayudar a estudiar. Si adquieres el h.!bfto de fr a de

terminado lugar, a cierta hora para estudfar, observarás que es más fácfl -

disponerte a hacerlo. 

Cuando el hacer ésto se transfonna en un hábfto, has logrado un proce

so considerablemente valioso, ya que te será más fácfl fnfciar tu rutina de 

estudio. 

En otras palabras: fr a un lugar determinado y a la misma hora para 

estudiar te prepara para estudiar más fácilmente y con m!s effcfencfa. 



El TELEGRAMA 

Para poder comunicarse de una ciudad a otra, de un pueblo a otro, o de 

un pafs a otro, el medio que generalmente utflizamos es el correo. Podemos 

también utflfzar el teléfono, pero es costoso cua111do ·Se habl..1 ~ dfstanci•s 

largas. 

Hay un medio rápido y mucho mas econ6mfco para comunicarse a dfstancia: 

el telégrafo. 

Por el correo se envfan cartas. 

Por el telégrafo se mandan telegramas. 

Asf como existen oficinas de correos, también las hay de telégrafos. 

El telegrama esta escrito en una fonna impresa especial, la cual nos -

proporciona la oficina de telégrafos. Esta forma contiene los datos que d~ 

ben escribirse. 

Hay dos clases de servicios: ordinario y urgente. 

Si se tiene IJIJCha prisa por comunicarse hay que utilizar el servicio -

urgente. 
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CUESTIONARIO 
Evatuacf6n Final 

l} Escuchar signfffca ofr y comprender lo que se dice? 

sf 

2) Atender es fijarse o fnteresarse en algo? 

) sf 

) no 

) no 

3) Tenemos que fijarnos mSs en el que habla que en Jo que dice? 

sf ) no 

4) Antes de escuchar algo se recomienda leer sobre el tema? 

) sf no 

5) La memorfa se define como la capacfdad par"a recordar? 

) s f ) no 

6) Para tener buena memoria se necesita hacer signfffcatfvos los conocfmf· 
en tos? 

) sf no 

7) leer para aprender sfgnfffca repetir tal cual Jo· que dfce el autor? 

) sf 

8) Para comprender Jo que se lee se requiere repetirlo de memoria 

( ) sf ) no 



9) Actnfnfstrar el tfempo es encontrar el momento· mas adecuado ¡iara reali
zar cada actividad? 

) sf f no 

10) Las gufas.de-estudfo son importantes para el aprendizaje porque nos per.. 
mften orientar el estudio? 

) sf no 

11) Para elaborar una gufa de estudio se requiere leer solo una parte del -
tema que se estudia? 

) sf ) no 

12) Cuando se hace una gufa de estudio se empieza por sacar las ideas mas -
importantes? 

sf ( ) no 

13) La gufa de estudio es una serie de preguntas? 

sf no 

14) El resumen permite seleccionar las fdeas más importantes? 

Sf no 

15) El cuadro sfn6ptfco es un resumen esquematizado? 

) sf ) no 



RESPUESTAS 

1) •1 

2) .1 

3) no 

4) •1 

5) •i 

6) •f 

7) no 

8) no 

9) •f 

10) .1 

11'>. no 

12) •i 

13) •1 

14) •1 

15) •i 



COMO 

ESTUDIAR 

MEJOR 



i NO SE NI COMO 
EMPEZAR! 

f'f' ?? 

.· 



Í YA SE 1 EMPEZARE 
ESCUCHANDO TODO 

CON ATENCION. 



ATENDER ES F/JAHSE O /NTENESANSE EN ALGO 
O EN ALOU/EN. 

TRATARE DE VENCER 
EL CANSANCIO CADA 
VEZ QUE NECESITE 

ESCUCHAR. 



• 
,, 



PARA COMPRENDER MEJOR LO QUE ESCUCHAS: 
.z.-/NVESTIGA OE Ql/t: SI: U4 A HABLAR ANTES 01: t:SCl/CHAR 

ALGO. 

PUES SI, PERO ANTES DE 
LLEGAR A LA SESION ESTU 
VISTE LEYENDO DE LO QUE 
SE HABLO HOY. 



2.-PROCURA MANTENERTE INTERESADO. 

ME PODRIA EXPLICAR OTRA 
VEZ LO DE LA SUMA,. YA 
QUE NO ENTENDI COMO 

HACERLO. 



3.-HAZ CASO /JE LO QUE SE DIC.§ SIN FIJARrE EN COMO SE 
DICE o EN EL ASPEcro EXr~'l?IOR DEL Ql/E EST"A HABLAN/JO. 

NO ME GUSTA COMO 
SE VISTE ESTE SR., 
PERO DICE COSAS 
QUE ME PUEDEN SER
VIREN MI TRABAJO. 



4.-SIEMPRE EXISTIRA LA PREFERENCIA O RECHAZO HACIA 
DETERMINADAS PERSONAS, SIN EMBARGO Pli'OCl/RA ESCíf 
CHAR SIEMPRE Ql/E Pl/EOAS APRENDER. 

I 

ESTE SR. ME CAE MAL, 
PERO VOY A ESCUCHAR 
LO QUE DICE PORQUE SI 

NO AL ABRIR MI LIBRO NO 
VOY A ENTENDER. 



5:-IVO TE DISTRAIGAS PEIVSAIVOO E/V COSAS OIFEREIVTES A 
LO QUE ESCUCHAS. 

MEJOR DESPUES PIENSO QUE 
LE VOY A DECIR A MI PATRON, 
PORQUE SI NO,NO VOY A 
ENTENDER NADA. 



LEER ES BASICO PARA Nl/ESTRA Cl/LTl/RA. SIN EMBARGO, NO 
HAY Ql/E HACERLO MECANICAMENTE, SINO PARA COMPREN -
OER Y APRENDER, PARA LO Cl/AL SE NECESIT,4 : 

o) TRADUCIR LO QUE LEEMOS A NUESTRAS 
PROPIAS PALABRAS. 

i AH 1 YA SE LO QUE QUISO DECIR 
EL LIBRO EN DONDE DICE QUE 
SUS OJOS SON COMO ESME -
RALDAS, QUE SON VERDES. 



b,JENCONTNAR LO MAS /MPOHTANTE EN 
CADA MENSAJE. 

TODO ESTO PARA DECIR QUE 
CRISTOBAL COLON DESCU -
BRIO AMERICA. 



LA MEMORJ4 SE OEFINE COMO LA CAPACIOAO PARA RETENER. 
SIN EMBARGO, ES NECESARIO EJERCl7i4RLA PARA MEJORARLA. 

PARA ESTO SE REQl/IERE: 

.1.-CAPTAH LO MAS IMPOH'l71NTE DE CADA 
MENSAJE. 

j AH 1 YA ENTENDI LO MAS 
IMPÓRTANTE AQUI ES 
QUE PARA SUMAR JUN
TAMOS COSAS . 



2.-NEPASAN INMEDIATAMENTE. 

QUE SE NECESITA 
HACER PARA SU
MAR f' 



3.-APRENDEH AL MAXIMO EL MATERIAL. 

ÍHAYI YA CASI ME 
APRENDI TODO , 
SOLO ME FALTO 

UNA HOJA. 



4.-ESTUD/AN EN PEN/OOOS BREVES. 

(7 

6 

YA ESTOY MUY CANSADO, 
YO CREO QUE MEJOR 
SIGO ESTUDIANDO AL 
RATO, SI NO NO VOY A 

APRENDER. 

\ \ 



5.-UTILIZAR CLAVES IMPORTANTES PARA RECOR
DAR ALGO. 

YA SE PARA ACORDARME DEL 
DIA DEL NACIMIENTO DE 
HERNAN CORTEZ ME VOY A 
ACORDAR QUE ES DOS DIAS 
DESPUES DEL MIO. 



6.-EXPHESAH EN NUESTRAS PALABRAS EL 
MATERIAL APRENDIDO. 

i AHI YA SE LO QUE QUISO DECIR 
CUANDO DIJO QUE ESTABA 
EXHAUSTO,. .. QUE ESTABA 

CANSADO. 

( 



7.-NO DEJAR OUE INFLUYA EL GUSTO O DIS -
GUSTO POR DETERMINADA MATERIA PARA TU 
APRENDIZAJE. 

NO ME GUSTA LO QUE DICE ESTE 
MAESTRO, PERO ME PUEDE LLEGAR 
A GUSTAR O SERVIR . 



PARA ESTUOIAR ES NECESARIO AOMINISTRAR NUESTRO 
TIEMPO, ES OECIR REALIZAR LAS ACTIVIOAOES EN EL 
MOMENTO Y PERYOOO AOECUAOOS. 

AHORA SI YA HICE UNA 
LISTA DE TODO LO QUE TEN
GO QUE HACER PARA SABER 

CUANDO ESTUDIO. 



SE NECES/7:4 TAMBIEN ELABORAR Gil/AS OE ESTl/010. l/NA 
Gl/IA ES l/N INSTRllMENTO Ql/E ORIENTA EL ESTl/010 PARA 
LOGRAR MEJORES RESl/LTAOOS EN EL APRENDIZAJE 

YA ELABORE MI PROPIA GUIA ASI 
PUEDO ESTUDIAR TODO CON ELLA, Y 
SOLO CONTESTANDO LAS PREGUNTAS 

DE MI GUIA. 



SE RECOMIENOA TAMBIEN ELABORAR RESl/MENES, ES OE
CIR SELECCIONAR LO MAS IMPORTANTE OE CAOA 7CMA 
PARA NO TENER Ol/E APRENOERNOS TOOO. 

AHORA SI HICE MI PROPIO RESUMEN EN 
DONDE PUSE LO MAS IMPORTANTE DE 
CADA MATERIA. ASI NO TENGO QUE 

ESTUDIAR TODO. 
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