
 
 

EL ESTUDIANTE ADULTO TRABAJADOR  CARACTERÍSTICAS, CIRCUNSTANCIAS Y 
MOTIVACIONES DE SUS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS. 

 

Patricia Antonio Pérez  
patriciaantonioperez@yahoo.com.mx, 

 
Juan Manuel Aguilar Antonio 

alchemistffvii@hotmail.com  
Resumen 
 
La educación para adultos trabajadores adquiere relevancia en la última década del siglo XX. Las altas 

tasas de desempleo, entre los no calificados, y la importancia del capital humano para lograr el 

crecimiento económico y el desarrollo social de acuerdo al modelo económico que permea en el 

mundo, podrían ser las causas. 

Las expectativas del adulto trabajador al asistir a la universidad pueden enfocarse a factores como la 

obtención de un empleo, la necesidad de adquirir competencias básicas o de reciclaje o responder a 

preocupaciones sociales y cívicas. Sin embargo, existen grandes desigualdades en lo que respecta al 

acceso, la calidad y pertinencia de esta oferta educativa. 

Ante esto, se requiere determinar, caracterizar y valorar el tipo de servicio y participación del adulto 

universitario. Así como detectar sus motivaciones, expectativas y beneficios que la  formación 

universitaria le proporciona. Además de vislumbrar que le permite dar seguimiento y guiar los procesos 

escolares y administrativos, promueve su conciencia y mejora sobre el quehacer sustantivo de la 

universidad en cuanto a docencia, administración escolar y servicios. 
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La educación para adultos trabajadores adquirió relevancia considerable en la última década del siglo 

XX. Esta tendencia quizá tenga su origen en las altas tasas de desempleo entre los no calificados y la 

importancia del capital humano para lograr el crecimiento económico y el desarrollo social de acuerdo 

al modelo económico que permea en el mundo. 

La educación del adulto trabajador representa un nicho dentro de las universidades como promotor del 

bienestar del individuo, la actitud crítica y la movilidad social. Lo que fortalece los mecanismos de 

inclusión y equidad dentro de un contexto de educación permanente y  a lo largo de toda la vida. 
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De esta forma, el sector educativo busca fortalecer su área de influencia en el adulto trabajador ya que 

puede reorientar, cambiar y transformar la realidad de muchas personas que están insertándose a la 

dinámica del cambio que exigen estos nuevos tiempos. 

Hasta hace poco se pensaba, investigaba y se escribía muy poco acerca del 

aprendizaje de adultos. Este es un hecho curioso, si consideramos que la raza 

humana ha tenido una estrecha relación con la educación para adultos […] Sin 

embargo, por muchos años el estudiante adulto fue una especie abandonada. 

(Knowles, 2001:39) 

Asimismo, los motivos y expectativas por las que un adulto trabajador toma un servicio educativo en la 

universidad dependen del contexto en el que se mueva. Debido a que la oferta y demanda de servicio 

puede enfocarse a la obtención de un empleo, la necesidad de adquirir competencias básicas o de 

reciclaje y responder a preocupaciones sociales y cívicas. Sin embargo, existen grandes desigualdades 

en lo que respecta al acceso, la calidad y pertinencia de esta oferta educativa. 

En esta perspectiva, Lindeman (1926) resume los supuestos clave sobre los aprendices adultos y 

plantea que ellos se motivan a aprender cuando experimentan necesidades e intereses que el 

aprendizaje promete satisfacer. Por lo que se debe retomar la experiencia del adulto para un mejor 

aprendizaje, así como la profunda necesidad que estos tienen de auto dirigirse, a fin de orientarlos 

hacia una enseñanza centrada en la vida. 

Frente a esta problemática, el presente trabajo aborda la educación del adulto trabajador a nivel 

universitario, en vista de que es en ese grado donde se ha suscitado la oferta educativa de las 

licenciaturas ejecutivas, para lo cual se plantean los siguientes cuestionamientos: 

 ¿Cuáles son las características y estructura básica que tiene los adultos trabajadores que 

cursan la licenciatura ejecutiva en Educación de la Universidad del Valle de México, Campus 

Texcoco? 

 ¿Cuáles son las circunstancias y motivaciones que giran en torno al proceso de formación 

universitario de los EAT que cursan la licenciatura ejecutiva en Educación?  

Para ello se plantea el objetivo de caracterizar la estructura, circunstancias y participación del servicio 

educativo que recibe el EAT, de la Licenciatura en Educación de la UVM, Campus Texcoco. Así como 



 
determinar sus motivaciones, expectativas y beneficios que su formación universitaria le proporciona, 

hasta valorar si esta cumple con la función y pertinencia esperada. 

Educación para adultos trabajadores 

En la actualidad la ciencia, la tecnología y la sociedad avanzan a grandes pasos, contexto que fortalece 

la longevidad de las personas y promueve un modelo económico que ha generado necesidades 

formativas en la esfera educativa. Ya que nos encontramos en un cambio permanente que genera la 

necesidad de aprender y por ello los adultos trabajadores acuden a la universidad para iniciar, retomar 

o terminar sus procesos educativos. Sin embargo, estos usuarios presentan características, 

estructuras, motivaciones e intereses   muy peculiares, debido a que son personas que por lo general 

tienen diversos compromisos laborales, familiares, económicos  y personales.  

 

De esta forma, las instituciones de educación superior deben enfocar sus esfuerzos para fortalecer sus 

servicios y así ofrecer una formación educativa al  usuario desde un enfoque más inclusivo, el cual 

admita acciones educativas de diversa naturaleza, para atender así las necesidades y características 

que cada individuo o grupo requiere.  

Ante esto el concepto de educación para adultos gira en torno a todas aquellas actividades educativas 

y formativas realizadas por ellos (ya sea por razones personales o profesionales). Donde el criterio 

incluye la formación general, profesional y empresarial efectuada en un contexto de educación 

permanente y a lo largo de la vida (OCDE, 2005).  

Frente a esta perspectiva, la UNESCO menciona la siguiente opinión sobre la educación para adultos: 

“[...] designa la totalidad de los procesos organizados de educación, sea cual sea el 

contenido, el nivel o el método, sean formales o no formales, ya sea que prolonguen o 

reemplacen la educación inicial dispensada en las escuelas y universidades, y en forma de 

aprendizaje profesional, gracias a las cuales las personas consideradas como adultos por la 

sociedad a la que pertenecen, desarrollan sus aptitudes, enriquecen sus conocimientos, 

mejoran sus competencias técnicas o profesionales o les dan una nueva orientación, y hacen 

evolucionar sus actitudes o su comportamiento en la doble perspectiva de un enriquecimiento 

integral del hombre y una participación en un desarrollo socioeconómico y cultural equilibrado 

e independiente”. (Informe mundial sobre el aprendizaje y la educación de adultos, 2010) 

 



 
Por otra parte, la educación para adultos requiere de una visión más inclusiva que gire en alrededor de 

acciones educativas diversas. En la que los términos pedagógicos deben partir de las necesidades de 

los adultos, de cada grupo de ellos y en la que se atiendan sus características específicas (Schmelkes 

y Kalman, 1994). 

Frente a esto la educación para adultos tiene grandes posibilidades en las instituciones educativas,  

debido a que el Censo de Población y Vivienda 2010 en México, menciona que hay 3 536 369 

personas de 20 años. Lo que representa que 5 de cada 100 habitantes se encuentra en ese rango de 

edad y conforman un mercado potencial de personas que pueden requerir un servicio de formación 

escolarizada. 

Sin embargo, la demanda y la participación de programas de educación para adultos trabajadores son 

muy desiguales entre diferentes subgrupos de población específicos. Ya que el informe mundial sobre 

el aprendizaje y la educación de adultos (2010) muestran que la desigualdad de participación depende 

de factores socioeconómicos, demográficos y regionales. A la par de que también menciona que la 

participación es significativamente más baja para los trabajadores de mayor edad y los ciudadanos 

jubilados, mientras las más altas se ubican entre las cohortes jóvenes. 

 

Donde los adultos jóvenes se benefician en mayor medida con las oportunidades educativas en 

comparación de los restantes. Ya que a mayor edad el número de adultos que retoman sus estudios 

disminuye, debido a que esta se vuelve un obstáculo para el aprendizaje. 

En este escenario, las personas que se benefician de la educación del adulto trabajador son los que 

poseen un nivel educativo más alto, ya que están más conscientes de los beneficios que esta reporta, 

de la necesidad de actualizarse, adquirir más competencias, y quizá, están más motivados por los 

posibles beneficios que pueden obtener. Es decir, están convencidos del valor de la educación. 

Asimismo, entre las razones que se argumentan como causa de la baja y la desigual participación se 

encuentran la falta de tiempo, las ocupaciones laborales, la economía y las tareas familiares, las cuales 

imposibilitan y reducen el tiempo para tomar cursos.  

Así, el reto es contribuir a la difusión de los beneficios que reporta la educación del EAT y fortalecer sus 

mecanismos de acceso. En especial para los que poseen menos calificaciones, donde se atienda al 

mercado potencial con un servicio educativo incluyente,  equitativo e integral. 



 
 

Método  

La presente investigación tiene un enfoque mixto y es de tipo descriptivo- explicativo. Se enfoca a 

detallar algunas especificidades, características, estructuras y procesos formativos del estudiante 

adulto trabajador (EAT), así como la autovaloración sobre la formación académica y del aprendizaje 

que se recibe.  

 

En este contexto, la selección de la muestra fue probabilística para asegurar que todos los estudiantes 

que integran la población de la licenciatura en Educación tuvieran la misma oportunidad de ser 

elegidos. Además de que se trabajó con los estudiantes inscritos en la primavera del 2014.  

 

Asimismo, se elaboró un cuestionario de autoevaluación con 14 preguntas sobre las características 

personales, autoconcepto, motivación y expectativas que él tiene y vive cotidianamente como 

estudiante universitario.  

 

Finalmente, es importante destacar que la muestra con la que se trabajo fue 44 de 50 estudiantes que 

conforman la matrícula de la licenciatura en Educación de la UVM, Campus Texcoco. En ese mismo 

sentido, se resalta que los estudiantes fueron localizados en su salón de clases, se les explicó sobre el 

objetivo de la investigación y el procedimiento para el llenado de la autoevaluación. Además de que se 

especifica que los resultados de la recolección fueron tratados estadísticamente mediante el programa 

SPSS.  

Resultados: caracterización y datos personales 

La muestra presenta que las personas viven en un entorno social que está determinado por su 

biografía, historia de vida y experiencia. En el que caracterizar los datos individuales de los EAT (Tabla 

1) los sitúa de una manera particular en el mundo, debido a que su experiencia es única. A razón de 

que factores como su edad, estudios, relaciones, compromisos familiares, domicilio, actividad laboral, 

educación recibida, intereses, deseos y motivos, son los elementos que forman y distinguen sus 

personalidades. Por lo que el espacio y el tiempo en que transita la persona determinan sus vivencias. 

Tabla 1. Caracterización y datos personales 



 
 

 

 

Opciones Frecuencia Porcentaje Desviación 

típica 

Varianza 

Cuál es su edad 25 a 30 

 

20 45.5 1.29787 1.684 

Cuál es su género o  

sexo 

 

Femenino 32 72.7 0.50942 0.260 

Su estado civil es Casado 23 52.3 1.40126 1.964 

 

Cuantos hijos tiene Tres  a 

cuatro 

20 45.5 0.71083 0.505 

Usted tiene un trabajo Si 37 84.1  

0.36999 

 

0.137 

Que puesto 

desempeña 

Empleado 21 47.7 2.13733 4.568 

Cuánto dura su 

jornada laboral 

6 a 8 Hs. 15 34.1  

0.81736 

 

0.668 Otro 21 47.7 

Usted vive en el 

municipio o 

delegación 

Fuera del 

municipio 

24 54.5  

0.54210 

 

0.294 

Elaboración propia 

La Tabla 1 revela que la edad de la población de estudio se encuentra entre los 25 y 35 años, 66% del 

total, dato que confirma que las tasas de participación son más altas entre las cohortes jóvenes. 

Con respecto al género o sexo de los estudiantes, se encontró que el 72.7 %, corresponde a las 

mujeres. Lo que confirma lo enunciado por Rama (2009), quien menciona que uno de los componentes 

de la masificación de la cobertura de la Educación Superior ha sido la feminización del nivel que 

representa una revolución silenciosa. 



 
Por otra parte, el estado civil de los encuestados indica que el 52.3 % de los encuestados están 

casados y 4.5% se encuentra en unión libre. Lo que representa un 56.8% de EAT  tienen un 

compromiso económico, personal y familiar, que influye en sus procesos de formación de manera 

positiva o negativa.  

A este factor contribuye el hecho de que el 45.5% de los EAT tienen entre tres o cuatro hijos, eso 

demanda mayor compromiso y actividades familiares, que pueden favorecer, desgastar o reducir el 

desempeño en su formación profesional. Ya que desde el modelo andragógico, el adulto radica sus 

motivaciones en el interior de una situación en la que se encuentra factores como: solucionar un 

problema personal o social, aprender a moverse en una situación compleja y dar sentido a la vida. 

Asimismo, a partir de los datos encontrados se aprecia que el 84.1 % de los EAT tienen trabajo, un 

47.7% es empleado y un 47.7% tiene una jornada de trabajo que dura más de 8 horas, si consideramos 

dentro de este apartado el hecho de que el 54.6% de los estudiantes viven fuera del municipio. 

Circunstancias que pueden lesionar la motivación, la actitud, la disposición y permanencia en el 

programa de estudio. 

Por ello es importante revisar la flexibilidad de la oferta, ya que esta debe adaptarse a los horarios y 

circunstancias de los adultos. Así como que los procesos formativos favorezcan que el EAT aprenda a 

su ritmo y estilo.  

Circunstancias, motivaciones y características del proceso de formación universitario 

El adulto es una persona autónoma. Su aprendizaje depende de su propia experiencia, de la 

socialización y comunicación con sus compañeros, así como de las fuentes de información que recibe 

fuera del marco académico.  

Asimismo, su identidad social no está relacionada con su participación en procesos de aprendizaje, ya 

que la experiencia del adulto es un elemento fundamental para construir este. Por lo que el aprendizaje 

y la enseñanza giran en torno a preguntas. Y la enseñanza da paso a “procesos” que son continuos 

que crean un ciclo. Por ello en la Tabla No. 2 se enmarcan los resultados que involucran las 

circunstancias que los llevaron a regresar a la universidad, las motivaciones que le mueven como 

persona para concluir sus estudios y las características que tiene el servicio educativo que les ofrece la 

universidad. 



 
Tabla 2. Circunstancias, motivaciones y características del proceso de formación universitario 

 Opciones Frecuencia 

 

 

Porcentaje 

 

 

Desviación 

típica 

Varianza 

Tiene estudios 

universitarios previos 

No 27 61.4 0.74532 0.555 

 

 

Cuatrimestre que cursa 

Primero 6 13.6  

 

2.15469 

 

 

4.643 

Segundo 8 18.2 

Tercero 5 11.4 

Cuarto 7 15.9 

Quinto 9 20.5 

Sexto 7 15.9 

No contesto 2 4.5 

Usted asiste a la 

universidad 

 

Por 

superación 

personal 

23 52.3 1.55841 

 

2.429 

Como se enteró de la 

oferta educativa 

Asistí a la 

universidad a 

pedir 

informes 

28 63.6 1.19637 1.431 

En base a que hizo su 

elección 

Horario 23 52.3 1.29318 

 

1.672 

Como se siente con el 

servicio educativo 

recibido 

 

Satisfecho 

 

26 

 

59.1 

 

0.86846 

 

0.754 

Si el servicio no es el 

que usted esperaba, se 

debe a: 

 

Departamento 

de 

mercadotecni

a 

 

9 

 

20.5 

 

 

1.98341 

 

 

3.934 

Departamento 15 34.1 



 
administrativ

o 

No contesto 11 25.0 

Elaboración propia 

En este sentido, la Tabla No. 2 muestra que el 61.4% de los EAT de la licenciatura en Educación no 

tienen estudios universitarios previos. Por otra parte, debido a políticas de compactación, en los grupos 

se encuentran concentrados estudiantes que cursan desde el 1º cuatrimestre hasta el sexto 

cuatrimestre, donde el mayor porcentaje que representa al 20.5% de la población está cursando el 5º 

cuatrimestre. Por lo que la mayoría de los encuestados, 52.3%, asiste al programa educativo por 

cuestiones de superación personal. 

Este escenario revela que se requiere dar atención y reconocimiento a las competencias y 

conocimientos adquiridos en el trabajo, el hogar y la comunidad, para evitar a toda costa  que el adulto 

aprenda cosas que él ya sabe. 

Por otra parte, cabe destacar que en el apartado de cómo se enteró de la oferta educativa se encontró 

que el 63.6% de los encuestados asistió a la universidad a pedir informes, el 59.1% de los estudiantes 

está satisfecho con el servicio educativo recibido y el 34.1% considera no estar satisfecho con él, lo 

cual se debe a el área administrativa, es decir, al trabajo que realiza el director y coordinador 

académico. Ya que un 20.5% considera que la insatisfacción del servicio se debe a el departamento de 

mercadotecnia y que el servicio educativo que se les vendió poco tiene que ver con lo esperado. 

 

De esta forma, a partir de los resultados obtenidos es importante recalcar que por las características de 

los EAT, se puede expresar que ellos cuentan con experiencia en el campo  laboral, lo que favorece 

una buena comunicación y una participación activa con ellos. Aunque encontramos que debido a las 

largas jornadas de trabajo que ejercen, el cansancio laboral puede hacer que estos no asistan 

regularmente a clases, lo que nos pierde de su experiencia y conocimiento sobre algunos temas. 

 

Finalmente, se comenta que el hecho de que los EAT no estén satisfechos con el servicio educativo 

recibido puede deberse a prejuicios e ideas preconcebidas y la resistencia a "observar" la realidad 

desde otras perspectivas. Es decir, a la poca empatía de los estudiantes con los cursos. 



 
Por lo anteriormente descrito deben buscarse nuevas formas de vinculación educación-sociedad-

institución, para promover nuevas modalidades de producción y difusión del servicio,  enseñanza, 

investigación y extensión. Ya que hoy en día la generación y divulgación del conocimiento según 

Gibonns (1988) " ya no son actividades autónomas, que se llevan a cabo en instituciones relativamente 

aisladas. Ahora implican una interacción con otros diversos productores del conocimiento".  

Por lo que la modalidad emergente en este terreno se centra en atributos como el conocimiento 

producido en el contexto de la aplicación, el carácter interdisciplinario del mismo, el reconocimiento a la 

heterogeneidad y diversidad organizacional, la mayor responsabilidad social y el desarrollo de sistemas 

para el control de la calidad. 

Conclusiones 

El presente estudio permite determinar las características personales y familiares que distinguen a los 

EAT de la licenciatura en Educación, además de que los resultados obtenidos van en sintonía con 

diversos informes y documentos emitidos por instancias internacionales. Así como por algunos estudios 

que sobre la educación para adultos que ha realizado la UNESCO y la OCDE. 

En ese sentido, las características más representativas son que la mayoría de la matricula se encuentra 

entre 25 y 35 años, son personas jóvenes que retoman sus procesos formativos universitarios. Quizá 

porque aún no tienen compromisos familiares tan fuertes o porque están convencidos de los beneficios 

que genera la formación continua. Otro dato interesante es la población femenina que conforma la 

matricula, ya que en su mayoría son mujeres, lo cual confirma las tendencias actuales, que indican que 

los currículos universitarios se están feminizando. 

Otro dato muy revelador es que la población estudiada toma su servicio educativo en grupos que 

concentra estudiantes de 1º a 6º cuatrimestre, lo que puede lesionar sus procesos de aprendizaje y su 

autoconcepto. Ya que se mezclan a los que tienen una incipiente formación universitaria con 

estudiantes de semestres avanzados, interacción que puede influir en el desempeño y  en su sistema 

de percepciones, creencias y actitudes. Por otra parte, con respecto a la satisfacción del usuario, la 

mayoría está de acuerdo con el servicio recibido y aquellos que no están conformes con el servicio 

educativo, lo atribuyen a la administración escolar, servicio ofrecido por los coordinadores y directivos.  



 
Por esto, las necesidades, circunstancias y motivaciones del EAT, se deben asumir como auténticas y 

particulares para cada estudiante. Donde es necesario tomar en cuenta la condición del adulto desde la 

perspectiva de sus necesidades académicas, de superación y/o desarrollo profesional.  

Así, los resultados obtenidos revelan la necesidad de una dinámica educativa que fortalezca las 

competencias profesionales. Ya que los adultos trabajadores se encuentran en desventaja por la edad 

y formación. Además de que el servicio educativo que se les ofrezca debe caracterizarse por atender 

las necesidades, motivaciones y estructura que el adulto trabajador posee, a la par de que se integre el 

cúmulo de conocimientos factuales y laborales que cada EAT ostenta. Ya que le permite incorporar sus 

saberes procedimentales a los saberes conceptuales, dándole  sentido e integración a  los aspectos  

técnicos y al nuevo conocimiento que están adquiriendo.  

Por último, es importante mencionar que se requieren planes de acción que atiendan las debilidades o 

áreas de oportunidad encontradas, donde se adopte un enfoque integrador para que los EAT 

incorporen su  experiencia, características, motivaciones  y circunstancias. En el que la clave sea el 

acceso y participación que promueva la calidad y efectividad de la enseñanza, a fin de que el EAT 

tenga una formación pertinente y efectiva.  
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