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INTRODUCCION 

Hablar del aprendizaje de los  adultos significa hablar de un aprendizaje a lo 
largo de toda la vida, puesto que las personas nunca dejamos de aprender y 
más aún desde que iniciamos la adultez hasta la ancianidad. En la vida siempre 
seguimos aprendiendo, dejamos de aprender hasta que morimos. 

 
Antecedentes Históricos 

 
La Educación de adultos se inició en Europa y Estados unidos de Norte América en forma 
bastante tardía en comparación con su equivalente en el ámbito de la educación de niños 
y jóvenes. A finales de los años cincuenta cuando se inician los esfuerzos de 
sistematización, articulación y difusión de teorías específicas acerca del aprendizaje del 
humano adulto, así como de estrategias y métodos capaces de expresarse en términos 
de una didáctica para un aprendizaje adulto. Y es a partir de estas propuestas que el 
término andragogía cobra importancia. Su aparición data por primera vez en 1833 y fue 
acuñado por el maestro alemán Alexander Kapp. Al no ser generalizado su uso cae en el 
olvido, pero posteriormente Eugen Rosemback, a principios del siglo XX, retoma el 
término para referirse al conjunto de elementos curriculares propios de la educación de 
adultos, como son: profesores, métodos y filosofía. 
Otro autor destacado en este terreno es Knowles (1970), considerado el padre de la 
educación de adultos por elaborar una teoría de la adragogía más acabada y que se 
considera el arte y la ciencia de ayudar a los adultos a aprender.  
Por su parte, Bernard (1985) ve la andragogía como una disciplina definida, como ciencia 
y arte a la vez; una ciencia que trata los aspectos históricos, filosóficos y psicológicos y 
organizacionales de la educación de adultos; un arte ejercido en una práctica social que 
se evidencia gracias a todas las actividades educativas organizadas especialmente para 
el adulto, desde todos los componentes humanos, es decir, como un ente psicológico, 
biológico y social. 

 
Bases psicopedagógicas de una didáctica para adultos 
  
Todo aprendizaje no mecánico del hombre, es algo que se sedimenta en la memoria.  Sin 
embargo, aprender no significa solamente retener lo aprendido en la memoria, sino ante 
todo, aumentar continuamente la propia capacidad de usar de tal manera las experiencias 
vividas y los conocimientos adquiridos, que surja de allí un comportamiento más perfecto, 
más humano, y en el sentido de un mayor autodominio de la propia conducta y del 
mundo. Aprender es, pues, modificar perfectamente la propia conducta, según lo 
aprendido. De tal modo, lo aprendido se convierte, en las personas en una especie de 
sistema centralizador, a partir del cual comienzan a cambiar los demás aspectos de la 
personalidad.  Por ello, según sea lo que el hombre «aprenda», tal será su conducta en el 
mundo. 
 
 

Los mecanismos intelectuales del adulto 
 
El método para el estudio de la inteligencia podemos dividirlo, según el planteamiento 
clásico, en dos modalidades, equivalentes a la introspección y a la labor experimental. 
En el método de la introspección se parte de la acción y el efecto de observarse uno a sí 
mismo, para descubrir las modalidades y las leyes que rigen la actividad de la propia 
inteligencia.  Para algunos psicólogos y ante todo para los clásicos, es el único método 



  
posible para el estudio de esta facultad humana. En el método experimental o 
de la extrospección se trata de observar exteriormente el comportamiento 
inteligente del hombre, para deducir de allí las modalidades y las leyes de 
dicho comportamiento.  Así, sobre la base de tests, es posible constatar los 
procedimientos que sigue para resolver un problema, la velocidad con que 
actúa, la atención del sujeto, la seguridad, etc. 
El desarrollo de la inteligencia Su «fijación» y posterior deterioro 
El desarrollo de la inteligencia: Hasta 1920 se admitía que el desarrollo de la inteligencia 
alcanzaba su grado máximo en una edad situada entre los 15 y los 18 años.  A partir de 
esa edad, se decía, la inteligencia permanece estable durante toda la edad adulta, hasta 
el comienzo de la senilidad propiamente dicha. 
En 1920, se publicaron los resultados de una serie de estudios realizados sobre los 
adultos, seleccionados para la formación del ejército de U.S.A. Se notó que el nivel 
máximo de desarrollo intelectual se daba a los 20 años, y luego decrecía, primeramente 
en forma lenta, y a partir de los 40 años en forma más pronunciada, hasta arribar a la 
senilidad. 
 

¿Existe el deterioro de la inteligencia? 
 
¿Cómo explicar el hecho de que la inteligencia humana arribe a un determinado punto de 
desarrollo y se quede allí como estancada, y ante todo cómo explicar su lento pero 
irreversible deterioro, a medida que pasan los años? Por ahora no se tiene una respuesta 
conclusiva.  Puede ser que dicho estancamiento, por ejemplo, se deba al desinterés del 
adulto por el tipo de tests aplicados para medir su desarrollo intelectual. Puede ocurrir que 
se trate, simplemente, de variación de la velocidad de las operaciones intelectuales, lo 
cual no desmerecería el crecimiento de su capacidad. Pero puede ser también que la 
inteligencia deje de crecer, a causa del desuso que hacen de ella muchos adultos, al no 
esforzarse por elaborar nuevos conceptos, juicios y raciocinios. 
Cattel, por su parte, cree individuar en el desarrollo intelectual del adulto, dos criterios que 
determinan su fijación y deterioro. Según él, la inteligencia posee las aptitudes de fluidez y 
de cristalización. La aptitud de fluidez de la inteligencia está dada por la capacidad 
general del sujeto de discriminar y percibir las relaciones existentes entre los varios 
elementos, a partir del final de la adolescencia. Desde entonces comienza a actuar la 
aptitud «cristalizadora» de la inteligencia, consistente en la formación de hábitos mentales 
discriminatorios, por lo cual ciertas operaciones mentales son preferidas a otras. Esto 
ocurre sin que se dé en el sujeto una percepción sin la comprensión consciente del mismo 
Las personas adultas están en aprendizaje continuo 
El estudio del aprendizaje humano, para que dé sus frutos en función de un mejoramiento 
del comportamiento del que aprende, implica una serie de etapas que deben ser 
dilucidadas previamente, con el objeto de poseer un punto de partida científico, capaz de 
servir de base para la elaboración de una metodología coherente con la personalidad del 
que aprende. 
 

Diagnóstico de la personalidad del que aprende 
 
Cada alumno adulto, posee su propia modalidad de aprendizaje. Pero lo que conviene 
recalcar es la necesidad de que se realice, al ingresar el alumno adulto en un centro 
educativo, un diagnóstico, lo más completo posible, de su situación cultural y nocional. La 
enseñanza de adultos debe partir necesariamente del acervo de cultura y de 
conocimientos que traiga consigo cada uno de los alumnos. De ello dependerá después, 
no sólo la graduación del contenido, sino también la metodología que deberá ser 
empleada. 



  
Especificar los cambios que deben producirse en quien aprende: 
El proceso de aprendizaje tiene como objetivo conducir al sujeto, desde un 
estado que se supone de incipiente maduración, por lo menos en algún 
sector de referencia, hacia un estado de mayor perfección en el mismo. Se 
trata pues, en términos generales, del paso de un estado de «incompetencia o 
ignorancia», en un determinado sector, al de competencia en el mismo. Los indicadores 
de que se está produciendo un cambio son los siguientes: 
Cambia de sus conductas variables a otras estables y precisas. 
Distingue los aspectos importantes de su aprendizaje, de los que son periféricos, 
secundarios o hasta extraños a su tema. 
Elabora estrategias destinadas a solucionar nuevos problemas que le salen al paso, de 
una manera cada vez más experta. 

 
La didáctica para adultos: estar siempre en «situación de aprendizaje 
 
Los centros de formación para adultos deben ser, necesariamente, centros diferenciados. 
Ello implica que no pueden partir de un Curriculum fijo y concebido a priori, como ocurre 
con las primarias y secundarias. La enseñanza para adultos debe partir necesariamente 
de las «situaciones de vida» en que se encuentran sus alumnos. La «situación» del 
alumno, empero, se halla relacionada siempre con su profesión o con una posible 
profesión. Además, «la orientación» profesional o «la reorientación» de los que se hallan 
ya en actividad, debe ser considerada cada vez más como una realidad social ineludible, 
dentro del proceso de evolución socioeconómica acelerado, que caracteriza nuestra 
época. «A un trabajo que cambia continuamente, debe corresponder un 
perfeccionamiento continuo». 
Este enfoque plantea a las instituciones de educación de adultos, una serie de problemas 
muy distintos de los que se daban clásicamente.  Porque es sabido que en las 
instituciones de educación de adultos de corte tradicional, el adulto concurría a 
«aprender» en primer lugar lo que se le ofrecía, y no directamente lo que él necesitaba 
aprender. La deserción de los centros de formación para adultos es pues, una lógica 
consecuencia, pues a la mayoría de los adultos no les queda tiempo sino para aprender lo 
que su «situación» les exige. 
 

Los medios de comunicación en la enseñanza 
 
 El profesorado utiliza, casi como únicos medios transmisores de mensajes, su palabra, la 
pizarra, libros y apuntes. Sin embargo, los medios de comunicación, a partir de la 
tecnología que los sustenta y el contenido, mensaje, que transmiten, se nos presentan 
hoy día como indispensables mediadores entre la sociedad y el ciudadano. Lo que ya es 
criticable y obsoleto en niveles oficiales reglados, sobre todo a partir de las últimas 
reformas educativas, es absolutamente impensable y rechazable en la educación de 
adultos con fines de formación para el empleo. 
Los medios de comunicación, con los que contamos para poner a disposición de los 
alumnos, son de asombrosa variación, y cada vez más asequibles para su utilización en 
las aulas. El mensaje puede en muchos casos trasmitirse en forma de imágenes, tanto 
fijas como móviles, transparentes como opacas; planas, en relieve o en tres dimensiones; 
con sonido o sin él. Las últimas tecnologías de la imagen, sobre todo aquellas que van 
ligadas a la informática, nos deparan sorpresas constantes en la presentación de los 
mensajes, que hacen posible su aplicación. 
Los medios de comunicación multiplican las posibilidades educativas 
Como afirma McLuhan, los medios de comunicación de masas son «mecanismos de 
duplicación», como en su tiempo lo fue el libro en relación con el manuscrito. Los medios 



  
de comunicación se convierten en asequibles a todo el mundo, y poseen un 
poder de penetración cada vez mayor, mayor que el libro, en los hogares, en 
la misma calle y en los centros de enseñanza. Esta realidad implica un 
desafío para el sistema educativo en general y para los responsables más 
directos de la formación profesional ocupacional en particular. 
Los medios de comunicación, también según McLuhan, complican el lenguaje escrito, al 
que se puede acceder no solamente mediante el libro, sino también con gestos, lenguaje 
hablado, movimientos de cámara, trucajes, montajes fotográficos o digitales, etc., 
acercando el lenguaje a su verdadera realidad social, más completa, ya que transcienden 
lo exclusivamente oral añadiéndole la posibilidad del sonido, de los símbolos gestuales, y 
de todo tipo de realidades, incluida la realidad no real, virtual, que la creatividad del 
género humano y los avances técnicos convierten nuestra tierra en un mundo sin 
fronteras de comunicación. 
 

Conocer la expresividad del mensaje icónico 
 
Todo mensaje queda definido por su grado de iconicidad  entendiéndolo como el grado de 
semejanza entre los objetos reales y la imagen de estos y por el código utilizado, o por el 
conjunto de signos que forman su propio sistema de comunicaciones. 
Cada medio de comunicación tiene sus propias técnicas de representación, que es 
conveniente analizar y conocer en las aulas. Dentro de cada una de ellas hay que conocer 
las diferentes técnicas que cada medio utiliza para expresar hacia el exterior el mensaje. 
Esta expresión se desarrolla a partir de las cualidades de la propia imagen: iconicidad, 
figuratividad, complejidad, dimensiones, calidad, secuenciación y familiaridad, o de los 
tipos de imágenes: las imágenes propiamente dichas, las imágenes de imágenes, las 
imágenes de no imágenes, el comic, las no imágenes de imágenes, gestos, las imágenes 
fijas o estáticas, y las imágenes móviles o dinámicas. 

 
Adentrarse en el estudio de la subliminalidad 
 
El proceso de análisis de la subliminalidad es complejo por la variedad de lugares, 
impactos visuales y auditivos, estímulos ocultos o camuflados por la que se nos introduce 
en el cerebro. Sin embargo, se hace posible el descubrir en muchos casos en qué lugar 
se encuentran dichos estímulos y cómo dar con ellos. El trabajo, actividad de clase, suele 
ser de gran interés para los alumnos. Permite al mismo tiempo sentar las bases por las 
que una persona no solamente entiende mejor los mensajes, sino que descubre gran 
parte de lo que en un momento puede lesionar sus intereses y defenderse, con 
conocimiento, de mensajes no queridos. 
La publicidad, el cine, la imagen fija, las técnicas de venta, la televisión, el diálogo, 
documentos de trabajo, etc., están llenos de situaciones que hacen posible apreciar 
dónde y cómo se dan los estímulos que pueden provocar percepciones subliminales. 
Juego creativo con imágenes dadas El mundo de las imágenes es más importante de lo 
que a  primera vista parece por lo que no es para dejarlo pasar sin darle importancia. Las 
imágenes se ven, o se oyen, pero hay que saberlas ver y oír, para sacarles partido, para 
aprender de ellas, para desmitificarlas, o para que no nos engañen. Por ello es tan 
importante el dominio de las técnicas de la imagen. 
 
Imágenes tenemos delante todos los días: La publicidad, los libros, la televisión o el cine. 
Estamos bombardeados diariamente con imágenes que es preciso conocer y dominar. No 
ganamos nada con negarnos a verlas, hay quién lo hace, y a manipularlas. Para que no 
nos dominen deben pasar a ser materia prima para el estudio, el juego, la diversión, la 
crítica, la investigación, la artesanía o la creatividad en el aula. 



  
Jugar a ver las imágenes Es apreciar las imágenes que nos presentan, o que 
existen a nuestro alrededor, expresar su significado, sus interpretaciones, sus 
utilidades. Analizar el poder especial que tienen, su historia desde el principio 
de la humanidad, los jeroglíficos, el lenguaje hablado y escrito, la simbología 
del tráfico o la deportiva. Es conveniente hacer el análisis de cómo inciden las 
imágenes en la vida cotidiana, descubrir la imagen en el lenguaje, la metáfora, la 
onomatopeya, el comic como expresión, los símbolos especiales, los mapas, las 
caricaturas y los chistes. 
 

Crear y manipular la imagen fija 
 
Una de las mejores formas de adquirir la capacidad de observación es dibujar las cosas. 
Dibujar exige mirar cuidadosamente y observar tanto los detalles como las relaciones 
entre las cosas. El acto de dibujar hace percibir detalles que pasan desapercibidos en una 
observación superficial. 
Gran parte de los profesores soslayan el dibujo porque se sienten inseguros. No es 
necesario ser un artista para dibujar. Es simplemente querer observar las cosas y 
plasmarlas como cada cual pueda. La técnica, si es posible, ya llegará con posterioridad. 
El dibujo tiene además dos valores a destacar en la formación. El primero, que es 
instrumento esencial del pensamiento ya que obliga al análisis y al detalle, y en segundo 
porque es un instrumento evaluador por excelencia, ya que plasma lo que el alumnado ha 
comprendido, analizado o sintetizado. 
 

Describir verbalmente 
 
La descripción verbal también ayuda a mejorar la capacidad de observación visual al 
mismo tiempo que disciplina la visión al reunir la búsqueda verbal con la visual y ayuda a 
valorar lo que se observa, creando nuevas interpretaciones subjetivas de la realidad, de 
las ideas o de los objetos. 
Representar gráficamente 
La información se puede presentar y representar de muchas formas.  La más normal en 
nuestra sociedad suele ser el lenguaje escrito, que gana en efectividad cuando va 
acompañada de otros lenguajes, sobre todo del gráfico. 
Los profesores deben intentar la representación visual de sus ideas y al mismo tiempo 
hacer que los alumnos aprendan igualmente a representarlas gráficamente. 

 
Transformar realidades y fantasías en historietas 
La historieta y el comic, pueden ser y no ser secuencia de imágenes. En ambos casos 
son fabulosos medios para transmitir ideas, sentimientos, y estados de ánimo. El comic es 
un lenguaje humano, que necesita pocas, o ninguna, palabras para hacerse entender. 
El comic es además un medio que facilita la comprensión del lenguaje cinematográfico. 
Cómic y cine, actualmente van de la mano, por la versatilidad de ambos y la capacidad de 
intercambiar lenguajes y de utilizar los que ambos poseen. 

 
Trabajar con dibujos o fotografías 
El collage (encolar), el decollage (desencolar), el fotomontaje, las divisiones de imágenes, 
la manipulación de fotografías de periódicos o revistas, la realización de fotografías, todo 
tipo de transparencia, como la diapositiva, las vidrieras, los soportes didácticos para 
retroproyector, los anuncios luminosos publicitarios, la pintura sobre vidrio, etc., basan en 
la transparencia su fuerza de comunicación. 



  
La nueva tecnología del diseño por ordenador no es en la mayoría de los 
casos más que un collage cibernético en el que se mezclan, añaden, se 
pegan o se despegan multitud de imágenes producidas o copiadas por el 
ordenador. 
 

Crear y manipular la imagen en movimiento. 

Lo que se puede realizar con el cine en las aulas no cabe la menor duda de que está en 
relación con las aspiraciones de cada grupo de alumnos y que tiene mucho que ver con el 
nivel de los mismos. El cine es conveniente integrarlo en las actividades de clase en todos 
los niveles, pero es de fundamental importancia tenerlo en cuenta en todo lo relativo a la 
formación profesional ocupacional. Prácticamente todo es fácil de encontrar filmado, ya 
sea en forma de documental, películas didácticas o películas de ficción que traten sobre 
tópicos o argumentos determinados. 
Es necesario iniciar la reflexión individual y en grupo de los mensajes cinematográficos, 
de lo que significan las técnicas y lenguajes del cine y en lo posible conseguir la 
elaboración de películas filmadas con los medios al alcance de cada centro educativo. 
Al llevar el cine a las aulas no hay que olvidar que el cine tiene una identidad propia, una 
historia, un lenguaje determinado y una tecnología que avanza constantemente, y que 
necesariamente ha de ser profundizada. 

 
Utilización de multimedia 
 
Hoy día no podemos expresarnos en relación con las tecnologías audiovisuales, ligadas a 
los medios de comunicación sin referirnos a los «medios cruzados» o «multimedia» que 
consisten en el uso simultáneo o sucesivo de varios recursos audiovisuales. Actualmente 
el término «multimedia» se intenta reducir a un conjunto de aparatos informáticos que 
conforman entre ellos una unidad operativa. Se restringe así el sentido, confundiendo la 
parte con el todo. No debemos olvidar que el término multimedia, utilizado ya en tratados 
del año 1965 se refería a cualquier utilización conjunta de medios audiovisuales. Todavía 
estamos lejos de tener en las aulas todos los medios informatizados, y debemos recurrir 
complementariamente, tanto a lo analógico como a lodigital. Mientras en muchas aulas 
existen ya las pizarras digitales, en muchas más se sigue trabajando con la pizarra 
tradicional. 
Una aplicación realista del concepto de «multimedia» es la preparación de equipos 
formados por varios tipos de materiales que desarrollan un tema concreto. El equipo 
contiene discos, cintas magnetofónicas, diapositivas, láminas, películas, folletos, etc. 
incluso objetos tridimensionales, grabaciones y laboratorios para adiestramientos 
psicomotrices, o enseñanza de lenguas extranjeras. 
 
Los alumnos necesitan para su futuro profesional de la utilización de los medios 
tecnológicos. Los alumnos varían enormemente en su habilidad de percepción y 
aprendizaje; por lo tanto, en los requerimientos didácticos individuales. Algunos aprenden 
fácil y rápidamente a través de informaciones orales o impresas y con un mínimo de 
experiencias más directas. La mayoría requiere experiencias más concretas que incluyan 
los medios audiovisuales. 
Hay muchos factores culturales que afectan el aprendizaje; por tanto los alumnos 
necesitan de una amplia gama de experiencias que incluya aspectos reales, 
representaciones visuales y símbolos abstractos. 
La nueva tecnología convierte los medios en mucho más que meros auxiliares del 
profesor. Los audiovisuales, otros medios relacionados con ellos, los medios de 
comunicación en general y los que se basan en tecnología informática, son mucho más 
que simples auxiliares. Los medios de esta clase constituyen frecuentemente la 



  
vanguardia del progreso educativo y cuando se usan con propiedad afectan 
la estructura de planes y programas y lo que es más, llegan a modificar la 
estructura íntima del proceso de aprendizaje.  Estos medios son esenciales 
para lograr una comunicación efectiva en la enseñanza a grandes grupos y 
son el único medio de comunicación didáctica en muchos programas para 
enseñanza individual o estudio independiente. 
 

El aula sin muros 
 
Hoy resulta natural hablar de «auxiliares audiovisuales» para la enseñanza, ya que 
seguimos pensando que el libro constituye la norma y los otros medios son incidentales. 
Pensamos también en los nuevos medios (prensa, radio y televisión) como medios de 
comunicación de masas y en el libro como forma individualista, porque el libro aísla al 
lector y  ha contribuido a crear el «yo» occidental. Sin embargo, el libro fue el primer 
producto de una producción para la masa. 
Mediante este producto todo el mundo podía tener los mismos libros. En la Edad Media 
era imposible que los distintos alumnos y las distintas instituciones tuvieran ejemplares del 
mismo libro. Los manuscritos y los comentarios se dictaban. Los alumnos aprendían los 
textos de memoria. La instrucción era casi totalmente oral y se hacía por grupos. El 
estudio solitario se reservaba al erudito avanzado. Los primeros libros impresos 
constituyeron «subsidiarios visuales» para la instrucción oral. 

 
Ejercicio: actividad sobre el texto «El aula sin muros» 
 
1. ¿Qué hacer en las aulas con los llamados «medios de comunicación de masas»? 
¿qué otros medios de comunicación actuales consideras que puedes introducir en tu aula 
de trabajo, y cómo lo realizarías? 
2. Qué significa para McLuhan que determinan una estrategia cultural básica para la 
enseñanza. 
3. Analiza la frase: «La tarea educativa no es exclusivamente proporcionar instrumentos 
básicos de percepción sino también desarrollar el razonamiento y la facultad de 
discriminación con la experiencia social normal.» 
Analizar y valorar críticamente la frase: « Es erróneo suponer que existe una diferencia 
básica entre la educación y la diversión» 
Otras sugerencias que os plantea el texto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
Clasificación de medios y recursos didácticos 
 

Material impreso Libros y textos 
Apuntes de clase 
Fichas de trabajo 
Guías de estudio dirigido 

Pizarras y tableros Pizarra tradicional 
Pizarra blanca 
Franelógrafo 
Papelógrafo o rotafolios 
Pizarra magnética 
Pizarra fotocopiadora 
Papel mural 

Material audiovisual 
  
  

Proyectable 
Audición 
Proyectable sonorizado 

Medios informáticos y cibernéticos 
  
  
  

Ordenadores 
Multimedia 
CD-ROM 
Internet 
Simuladores 

 

 
El aprendizaje en Adultos 
 

¿Qué significa ser adulto?  
Etimológicamente la palabra adulto proviene de la voz latina adultus,  que significa crecer. 
Así, se podría definir a la adultez como la plenitud vital al que arriban los seres  
vivos en un momento dado de su existencia, situación que varía considerablemente según 
la especie biológica.  
En muchas personas, este estado aparece temprano y, en otras, más tardío.  
Hasta ahora no existe acuerdo entre los investigadores al momento de definir al adulto y 
asignarle las edades correspondientes a sus diferentes etapas vitales. En términos 
convencionales, se considera adulto a toda persona que tiene entre 18 y 70 años. Es 
decir, si nos atenemos a estos límites, ubicaríamos la adultez en un amplio segmento, 
entre la adolescencia y de la senectud. 
 
Papalia y Olds (1997) consideran que la edad del adulto se extiende a partir de los veinte 
años y establecen tres tipos de adultez: 
a) Edad adulta temprana (20 a 40 años).  
b) Edad adulta intermedia (40 a 65 años).  
c) Edad adulta tardía (después de los 65 años). 
 
En relación al tema que nos interesa en este texto (la educación de adultos), en algunos 
sistemas educativos se considera que el ingreso al mundo del trabajo es lo que marca la 
entrada a la adultez. En este sentido, muchas escuelas consideran adulto al joven de 18 
años que trabaja. 
 
Los autores que se dedican a estudiar el tema de la “andragogía” (concepto para definir la 



  
educación de adultos, tal como veremos más adelante), señalan que, en 
términos generales, el adulto es aquella persona capaz de: 
• Procrear. 
• Asumir con entereza responsabilidades en torno a ciertos asuntos 
inherentes a la vida social.  
• Tomar decisiones con plena libertad. 
Es decir, la adultez hay que entenderla como un periodo de integración biológica, 
psicológica, social y laboral. 
Lenz (2008), señala alguna de las características básicas de los sujetos adultos:  
a) Posee vida autónoma en lo económico y en lo social. 
b) Posee un concepto de sí mismo en el que se visualiza como capaz de tomar decisiones 
autónomas y auto dirigirse.  
c) Juega un papel social que conlleva responsabilidades desde el punto de vista 
económico y político. 
d) Forma parte de la población económicamente activa y cumplen una función productiva.  
e) Actúa independientemente en sus múltiples manifestaciones de la vida. 
 f) Su inteligencia sustituye a los impulsos instintivos. 
 

Educación de adultos  
Es innegable que el mundo de la educación de adultos ha cambiado considerablemente 
en las últimas décadas. Hasta hace poco tiempo esta modalidad de enseñanza se 
centraba fundamentalmente en aquellas personas que no habían tenido la posibilidad de 
acceder al sistema escolar y que, por lo tanto, necesitaban una oportunidad de 
aprendizaje que atendiera sus necesidades educativas básicas 

 
La educación formal  
 
La educación formal es aquella que se realiza en las instituciones escolares y que se 
inscribe, por lo tanto, en lo que se ha denominado “cultura escolar”. 

 
La educación no formal  
 
Por educación no formal entendemos aquella que se realiza en ámbitos no formales, es 
decir, fuera de las instituciones escolares. En este sentido, es una educación que se 
sustrae a los condicionamientos de la cultura escolar histórica y tradicional. 

Los enfoques educativos en cuanto a la enseñanza aprendizaje.  

Autora: Olga Garcés López. 
Carrera: Pedagogía básica. 
A lo largo de la historia de la educación nos podemos encontrar con diversos tipos de 
enfoques educativos, cada uno corresponde a cada etapa en particular en nuestra historia 
en cuanto al aprendizaje y a la enseñanza, han hecho posible el surgimiento de 
explicaciones y de instrumentos metodológicos y tecnológicos para abordar tales 
procesos desde diferentes dimensiones. Su potencial sin duda es muy importante, pero su 
participación aislada o exclusiva no es suficiente. Para que alcancen su justo valor, es 
necesaria su articulación con los elementos de otras disciplinas, no solamente las 
educativas, sino también con las prácticas específicas de los actores y las características 
de los actores y características de los contextos sociales e institucionales. Continuación 



  
solo se mencionarán algunas características de los paradigmas psicológicos 
que apoyan la construcción de una base teórica para los enfoques centrados 
en el aprendizaje. 
 

1. Enfoque conductista. 

a. El docente privilegia entregar estímulos a los alumnos y estos al recibir el 

estimulo debe entregar una respuesta.  

b. La institución o el docente se centra en el comportamiento del alumno y no en 

el desarrollo del aprendizaje del alumno.  

c. La institución modela o construye el contenido que le va a entregar al alumno.  

d. La institución organiza el contenido de manera jerárquica para entregárselo al 

docente para que este se lo traspase al alumno.  

e. Las metodologías de trabajo son restringidas para el alumno. 

2. Concepto de aprendizaje. 

a. El docente le entrega un estimulo al alumno y este le da una respuesta.  

b. El alumno genera aprendizajes a través de la imitación. 

c. El profesor siempre esta pendiente del proceso educativo del alumno.  

3. Rol del profesor. 

          3. a Interviene frecuentemente en el proceso de enseñanza aprendizaje 

          3. b Es un expositor.  

    3. c Ente que el cual entrega el material necesario para el desarrollo de las clases. 

4. Concepto de evaluación: 

 El profesor evalúa frecuentemente a sus alumnos.  

 La evaluación se centra en los conocimientos y en el comportamiento del alumno. 

5. Rol del aprendiz: 

 El alumno responde a los estímulos exteriores del medio ambiente.  

 El alumno es reactivo y no pro activo.  

 Tiene motivaciones controladas por los refuerzos exteriores que se le 

proporcionan al alumno. 



  

Enfoque humanista. 

1. Concepto de enseñanza: 

 Se crea un clima de aula positivo para el proceso de enseñanza aprendizaje.  

 Fomenta el desarrollo y la autonomía del alumno.  

 A través del dialogo se generan los procesos de enseñanza aprendizaje. 

2. Concepto de aprendizaje: 

 Se genera a través del dialogo con el profesor.  

 El alumno es activo dentro del proceso de aprendizaje ya que este busca su propio 

conocimiento.  

 No se produce el aprendizaje por simple repetición. 

3. Rol del profesor: 

 El profesor es un guía para el alumno.  

 Incentiva y mantiene un clima de interés hacia los contenidos por parte de los 

alumnos.  

 Emplea diversas estrategias y recursos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

4. Concepto de evaluación: 

 No solo se centra en los comportamientos o en los conocimientos, sino que 

también en el desarrollo de las persona.  

 Es un proceso continuo. 

5. Rol del aprendiz: 

 Responde a los estímulos internos y externos que se encuentran en el medio.  

 El alumno es un constructor activo de su aprendizaje. 

Enfoque cognoscitivista. 

1. Concepto de enseñanza: 

 Se realiza a partir de los conocimientos anteriores del alumno.  



  
 La enseñanza se centra en las estrategias cognoscitivas y 

metacognitivas del alumno.  

 Es centrado en la organización de los conocimientos.  

 Realización de tareas completas y complejas. 

2. Concepto de Aprendizaje: 

 El aprendizaje ocurre mediante la construcción gradual de los nuevos 

conocimientos.  

 Ocurre gracias al enlace de los conocimientos previos con los nuevos 

conocimientos que va adquiriendo el alumno alumno.  

 Exige la organización de conocimientos de acuerdo a nivel en que se encuentra el 

alumno.  

 Se efectúa a partir de tareas globales. 

3. Rol del profesor: 

 El profesor interviene frecuentemente para ver el avance del educando.  

 Es un entrenador del conocimiento.  

 Cumple el rol de mediador entre el estudiante y los nuevos conocimientos. 

4. Concepto de evaluación:  

 Es frecuente.  

 Se evalúa tanto los conocimientos como las habilidades de los alumnos.  

 Puede ser formativa y sumativa.  

 La retroalimentación se centra en las estrategias utilizadas como en la 

construcción de los conocimientos. 

5. Rol del aprendiz: 

 Es activo en el proceso de aprendizaje.  

 Construye sus propios conocimientos.  

 Se motiva por su percepción del valor de la tarea asimismo por el control que 

puede tener sobre su éxito. 

 



  

Enfoque Algorítmico. 

1. Concepto de enseñanza: 

 Los alumnos deben ser capaces de resolver problemas bien definidos.  

 Se orienta hacia la definición y realización de tareas y actividades 

predeterminadas.  

 Se centra en las expectativas de los alumnos. 

2. Concepto de aprendizaje: 

 Utiliza herramientas tecnológicas a partir de educación primaria tales como:  

A) Sistemas tutoriales. 

B) Sistemas de ejecución y práctica. 

 La enseñanza es tipo tubería.  

 Utiliza diversos materiales y fuentes de conocimiento; estos ya suelen estar 

elaborados con anterioridad es decir no hay que descubrir.  

 Promueve el aprendizaje de tipo reproductivo. 

3. Rol del profesor: 

 Es depositario de los conocimientos.  

 Es modelo de pensamiento.  

 Los contenidos son controlados por el docente, este decide que enseñar y para 

qué.  

 Determina que enseñar según el nivel en el que se encuentra el alumno. 

4. Concepto de evaluación: 

 Se deben lograr metas mensuales. 

5. Rol del aprendiz: 

 Debe asimilar lo máximo de lo que le transmite o enseña el docente. 



  

Enfoque heurístico. 

1. Concepto de enseñanza:  

 Promueve la capacidad de autogestión del alumno.  

 Debe realizarse en un ambiente lúdico rico en medios didácticos.  

 Utiliza herramientas tecnologías tales como:  

A) Simuladores y juegos educativos. 

B) Micro mundos exploratorios. 

C) Sistemas expertos. 

     2.    Concepto de aprendizaje: 

 Se produce a partir de experiencias y su propio descubrimiento.  

 Se produce por medio de la interacción docente-alumno. 

3. Rol del profesor: 

 No proporciona directamente el conocimiento.  

 Favorece las capacidades de autogestión del aprendiz. 

4. Concepto de evaluación: 

 Evalúa destrezas cognitivas como habilidades sociales.  

 Evalúa tanto los aprendizajes del alumno como los logros de este.  

 Puede ser formativa y sumativa. 

5. Rol del aprendiz: 

 Experimentar, descubrir y desarrollar el aprendizaje.  

 Ser un ente activo.  

 Debe llegar al aprendizaje a través de las experiencias que tenga a lo largo de la 

actividad, unidad, etc... 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones: 

 

1- El aprendizaje del adulto requiere una evaluación que permita tener una 

visión clara de los objetivo a alcanzar.  Creo que se debe  garantizar su 

intención y motivación.  

 

 

2- El aprendizaje de los adultos es diferente al de los niños. Es por ello 

que se requiere de procesos y metodologías distintas.  

 

 

 

Recomendaciones: 

 

 Es importante que los objetivos de aprendizaje se complementen e integren a la 

motivación de los participantes. 

 Es recomendable realizar ejercicios cortos, rápidos para que el adulto Se 

sienta participe del aprendizaje 
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