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INTRODUCCION 

El Estado mexicano juega un importante rapel en el 

desarrollo económico-social del palo. Dentro de este con-

texto, la educación es factor importante para lograrlo, de 

ahí la constante preocupación de los gobiernos postrevolu-

cionarios por extender este servicio a todo el pueblo de 

México. 

Durante el actual régimen gubernamental, se han puesto 

en marcha diversos programas en el campo educativo, uno de 

ellos, en el que tuve la oportunidad de participar fue el 

de Educación Básica para Adultos, implementado por la Di-

rección General de Educación para Adultos de la Secretaría 

de Educación Pública, mismo que sirvió como tema para dese, 

rrollar este trabajo. 
En 61, se presentan los antecedentes históricos de --

este tipo de educación; sus antecedentes jurídicos y la --

organización y funciones de la Dirección General de Educa-

ción para Adultos. BO importante subrayar el hecho de que 

actualmente la educación para adultos se realiza en forma 

extraescolarizada, con lo cual se pretende que todos los 

adultos y jóvenes mayores de quince años que no -~an ter 

minado su instrucción primaria, secundaria o bien sean ---

analfabetas, logren alfabetizaras y terminar su educación 

elemental y básica. 



leí mismo, he tratado de transmitir 1a8 experiencias, en 

mi concepto muy valiosas, de más de un ano de servicios en el 

campo educativo y por supuesto en el Ñabito del trabajo social, 

el cual desempeña un papel relevante y de gran trascendencia _ 

para el total éxito de las metas que ee ha fijado el gobierno 

rodera', no solo en la educación para adultos, sino en todo él 

sistema educativo- 



CAPITULO I. LA DIRECCION GENERAL De EDUCACION PARA ADULTOS 

1.1 Anteoedimtes históricos. 

1.2 Antecedentes jurídicos. 

1.2.1 Artículos constitucionales referentes 

a la educación. 

1.2.2 ley Pederal de Educación. 

1.2.3 ley Nacional de Educación para Adultos. 

1.3 Organización y funciones de la Dirección General  

de Educación para Adultos. 

1.3.1 Estructura orgánica. 

1.3.2 Punciones de la Dirección General de 

Educación para Adultos. 



CAPITULOI 

LA DIREC:ION GENERAL DS SDUCACION PARA ADULTOS 

1.1 Antecedentes históricos. 

La educación de adultos ha sido concebida de diversas 

formas a lo largo de la historia de la educación. 

Con el fin de tener un contexto histérico del desarro 

llo de la educación para adultos en México, se expondrán -

diversos momentos de su evolución. 

A partir de la conquista de México, al llegar las die 

tintas órdenes religiosas con el fin de evangelizar a los 

aborígenes de estas tierras, surge simultáneamente la neo. 

sidad de alfabetizarlos. 

La labor entre los adultos desarrollada por los frai-

les: Bartolomé de las Casas, Bernardino de Sábagán, Tori-

bio de ~avente Miotolinia" y Vasco de Cluiroga, fue sobre 

saliente. 

Lo mismo ocurrió con Miguel Hidalgo y Costilla y José 

María Morelos y Pavón, héroes de la Independencia, quienes 

realizaron esfuerzos significativos en favor de la educa-

ción de adultos de los estratos más pobres. 

En 1833, Don Valentía Gómez Parías, propuso la, oreas 

ción de escuelas normales para adultos, debido a las depilo 

rabies condiciones educativas de la sociedad 'axioma de-

aquella época. 
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Lamentablemente, la vida política del país, en la mayor 

parte del siglo pasado fue ten agitada que de hecho loe es-

fuerzos que se realizaron en el oempo educativo no pudieron_ 

ser continuados. 

Amante el gobierno de Porfirio Diez, se promulga la Ley 

da Zdagailílit Primaria en 1890, como consecuencia delitimer 

Congreso Nacional de Instrucción. in ella se contempla la 

necesidad de proveer, por medio de mamelas de adultos, la 

eneefteaza elemental de loe que no hubieran podido instruirse 

en edad escolar. La atención a los adultos recluidos en pri 

sienes y casas de corrección fue obligatoria. MI plan de 415 

Indios tenia una duración de cuatro shos. 

Después de la Revolución de 1910, se pudo apreciar en 

toda su magnitud el atraso cultural del pueblo mexicano. 

.1k 1920 José ~camelos, rector de la Universidad, len 

sa el proyecto de formar un Cuerpo de Profesores Honorarios 

para iniciar la cempafta contra el analfabetismo; éste esta 

ba formado por voluntarios que tarima bajo mil responsabili—

dad alfabetizar a dos o más analfabetas. II proyecto cos_ 

prendía toda la Repablica4 la este mismo cho, y aloe cua 

tro meses de beberse iniciado la cempedis4 bábía mis de 1 500 

profesores que atendían a 10 000 estudiantes. 

In 1921, ocia la creación de la Secretaría de lidaoación 

Pdblioa, se coactituye el Departamento Ileoler y de Cultu 

ra Indígena, que es fijó mimo objetivos localizar Malees 
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indígenas y estudiar la s condiciones socioeconómicas de-
las regiones donde se localizaban. Esta labor fue encorven 
dada a los maestros misioneros, y trajo como resultado la 
fundación de escuelas especiales para la educación indige 
na y escuelas rurales de educación primaria. 

En 1923, Alvaro Obregón informa de loe resultados de 
esta acción: de 17 000 alumnos que asistían a lea escuelas 
rurales en 1922, para el año de referencia alcanzaron la-

cifra de 34 000. 

En ese año nacieron las Misiones Culturales, que tu-

vieron como objetivo principal odpacitar a los maestros -

rurales. Las Misiones Culturales fueron suprimidas en 1938. 

Durante el periodo que va de 1924 a 1928, siendo se-
cretario de Educación P&blica José Manuel Puig, la eduoa-

ción impartida en las escuelas rurales fue reorganizada - 

en función de una enseñanza que persitisra a sus destina-

tarios mejorar sus condiciones de vida. Su programa inclu-
ía las siguientes áreas: producción rural; higiene y vida 
comunal; castellano; cálculo; ciencias naturales; historia; 
civismo y prácticas agrícolas. 

Siendo secretario de Educación Pdblica ¡sine forres 
Bodet, se reestableoen las misiones culturales, creándose 
32 grupos: 30 de eafActer rural y dos de aspacitaci6n mar-

gieterial. Se establecieron en sonsa rurales y en las pe-
riferias de las ciudades para apoyar la easparla nacional 
de alfabetización, asistir en gua tareas a los maestros 
rurales y cooperar a la elevación socioeconómica de cam- 
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pesinos y obreros. 

En 1944, el presidente Manuel Ávila Camacho puso en_ 
marcha la Campana Nacional Contra el Analfabetismo, para 

lo cual as imprimieran 10 000 000 de ejemplares de laCar 

tiila Nacional de Alfabetización y 8 000 000 de cuadernos 
de trabajo en español y mi varios dialectos. La ley da E 
aergencia, fue el apoyo jurídico de esta campana, ya que_ 
establecía a todos loe mexicanos residentes en el territo 
rio nacional, sin distinción de sexo u ocupación, mayores 
de 18 silos y menores de 60 años, que supieras► leer y escri 
bir y no estuvieran incapacitados, la obligación de «ase-
dar a leer y escribir cuando menos a otro habitante de la 
Repétalca que no pudiera hacerlo y que no estuviera inca-
pacitado, y cuya edad estuviera comprendida entre los sexis 
y loe 40 años. De 1944 a 1946 se alfabetizaron 828 029 per 
sanas. 1/ 

En el periodo de 1947 a 1952 siendo secretario de E 
ducación Pública Manuel Gual Vidal, se le da carácter per 
manante a la Campaña Nacional de Alfabetización, para tal 
efecto se creó la Dirección General de Alfabetización y E 
ducación Extraescolar. En ese sexenio ee alfabetizaron -
2 153 516 personas. 2/ 

11 Consejo Nacional Técnico de la Educación. Revista Educación  
35, vol. VII, 4a época, enero-marzo de 1981, p. 122. 

Idees, , p. 123. 



-5- 

Siendo secretario de Educación Pdblica Jose Angel Ce 
niceros, se publicaron las bases de organización para la 
Campaña de Alfabetización en los Estados y Territorios, -
que tuvieron como finalidades generales, impulsar el dese 
rrollo cultural del individuo no sólo en la enseñanza de _ 
la lectura, escritura y rudimentos de la aritmética, sino 
también en la conductasocial que lo capacite para enten-
der y estimar lo que le conviene a sí mismo y a su país. 

El servicio se prestó en 83 312 centros y escuelas -
de alfabetización en las que se atendieron a 1 536 671 per 
sonsa. También se fundaron 121 centros de Adiestramiento _ 

Tácnico para Indígenas. Y 

De 1958 a 1964, con Jaime -Torres Bodet, secretario _ 
de Educación P4blica por segunda vez, se crearon en el pa 
le las primeras Salas Populares de Lectura, fijas y móvi-
les, así como los Centros de Enseñanza Ocupacional, 30 Gen 
tros de Capacitación para el Trabajo Industrial y 69 754 
centros y escuelas de alfabetización. Se atendieron en es 

te período a 1 520 680 personas. 4/ 

Siendo secretario de Educación P&blica Agustín Yáñez 
(1964-1970) se le dió nuevo impulso a la Campaña de Alfa-

betización, la cual se programó con nuevas bases. 

La existencia en el país de 90 000 poblados dispersos 
que tenían una población de 1 000 habitantes, determind5_ 

2/ Idee, p. 123. 
1 Idea., p. 123. 
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la necesidad de crear aulas móviles, que comenzaron a tun 
cionar a partir de 1966 a cargo de maestros rurales fede- 
rales, ubicados dentro de zonas de influencia de las Mi 

siones Culturales. 

Ra el mes de sayo de 1968, la Secretaria de Educación 
Páblloa estableció Centros de Educación para Adultos, con 
el fin de proporcionar a personas de 15 esos o, 
tización y educación primaria en forma sesiabierta y ace 

lerada. 

En junio de 1970, se autorizó a la Dirección General 
de Alfabetización y Educación Rctraescolar, para que expi 
diera y registrara loa certificados de educación primaria 
de los estudiantes egresados de dichos centros. 

En 1971 loe centros fueron reorganizados, y cambian_ 
su denominación por la de Centros de Educación Básica pa 
ra Adultos (CEBA); los programas ee redujeron a lo esencial 
y se desarrollaron por unidades y no por lecciones. Loe 
grados escolares desaparecieron, y se dotó a los CEBA de _ 
materiales didácticos para que los profesores desarrolla-
ran sus actividades con la participación activa de loe es 

tudiantes. 

No obstante, para 1973 las cifras denotaban que, aun 
que el esfuerzo había sido significativo, no se había lo 
grado resolver el problema concerniente a la educación, -
pues todavía ea el país existían 6 000 000 de personas de 

15 ~e o ah que no sabían leer ni escribir, 12 000 000_ 

• 
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que no habían concluido su educación primaria, y 9 000 000 

sin haber iniciado o concluido su educación secundaria. 

En 1975 se promulgó la Ley Nacional de Educación para 

adultos, la cual establece que la educación general básica 

para adultos, destinada a mayores de 15 años que no hayan_ 

concluido la primaria o la secundaria, forma parte del sis 

tema educativo nacional. 

El 29 de marzo da 1978, el licenciado José López Por-

tillo, presidente de la República, pone en marcha el Pro 

grama Nacional de Educación a Grupos Marginados. 

El reglamento interior de la Secretaría de Educación 

Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación - 

el 11 de septiembre de 1978, crea la Dirección General de 

Educación para Adultos, con algunos servicios de la ante-

rior Dirección General a Grupos Marginados. 

1.2 Antecedentes Jurídicos.  

En 1890, siendo presidente de la Rerública el general 

Porfirio Díaz, se promulga la primera Ley de Educación Pi 

maria, como resultados del Primer Congreso Nacional de Ins 

truoción. 

En la mencionada Ley, sobresalen por su importancia , 

los siguientes artículos: 

En el artículo 3o. se  ~isba que: 	además, 11 

ra las personas que hayan pasado la edad escolar, una edu-

cación suplementaria a la elemental que no hubieren recibí 



do..."  

El artículo 11 ordenaba que se procurara el desenvolvi 
miento de los adultos hacia fines útiles, procurando además, 
crear en setas personas, hábitos adecuados el desempedo de 
mis funciones sociales y polítioss. 

Por ditimo, el artículo 12 recomendaba acrecentar los 
conocimientos de los alumnos que no tuvieran otra educación 
que la de las escuelas elementales, procurando que los pro 
gramaa tierna más breves y de más directa utilidad práctica. 

"Los anos de 1910 a 1916 son de lucha armada y escasos 
san los logros en educación; leyes y decretos apenas si pcm 
den formularse." Y 

Sin embargo al promulgares la Constitución Política de 
loe Estados Unidos Mexicanos en 1917, se dispone, con este 
hecho, del marco ~ice, para el posterior desenvtiviaien 
to educativo de 1114xico. 

1.2.1 Artículos Constitucionales referentes a la educación. 

*Artículo 3o. La educación que imparta al Retado 
-Pederación, Estados, Municipios-, tenderá a desarro-
llar armónicamente todas las facultades del ser huma-
ne' y fomentará en U, a la ves, el Amor a la Patria y 
la conciencia de la solidaridad internacional, en la 

lionroy Huitrén, Guadalupe. Política Educativa de la Revolu  
dión. (1910-1240),  SEP, México, 1975. (Sep Setentas 203) ; 
P. 17. 
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independencia y en la justicia: 

"1. Garantizada por el artículo 24 la libertad_ 
de creencias, el criterio. que orientará a dicha educa 
ci6n se mantendrá por completo ajeno a cualquier doo 
trina religiosa y, basado en los resultados del pro-
greso oientífioo, luchará contra la ignorancia y su• 
efectos, las servidumbres, los fanatismos y los pre-
juicios. Además: 

"a) Será democrática, considerando a la democra 
cia no solamente como una estructura jurídica y vil ré 
gimen político, sino como un sistema de vida fundado 
en el constante mejoramiento económico, social y cul 
tunal del oueblo. 

"b) Será nacional, en cuanto -sin hostilidades_ 
ni exclusivismos- atenderá a la comprensión de aves 
Cros problemas, al aprovechmmiento de nuestros recur 
son, a la defensa de nuestra independencia politica, 
al aseguramiento de nuestra independencia económica_ 
y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cul 
tura. 

"c) Contribuirá a la mejor convivencia huaisna, 
tanto por los elementos que aporte a fin de robuste-
cer en el educando, junto con el aprecio para la di& 
nidad,:de la persona y la integridad de la familia, la 
convicción del interés general de la sociedad, cuanto 
por el cuidado que ponga en sustentar los ideales de 
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fraternidad e igualdad de derechos de todos los hom—

bree, evitando loe privilegios de razas, de sectas,-

de grupos, de sexo■ o de individuos: 

*II. Loe particulares podrán impartir educación 

en todos sus tipos y grados. Pero por logre concierne 

a la educación primaria, secundaria y normal (y a la 

de cualquier tipo o grado, destinada a obreros y a 

campesinos) deberán obtener previamente, en cada ca 

.so, la sutorizsei6n expresa del poder público. Dicha 

autorización podrá ser negada o revocada, sin que CO2 

tra tales resoluciones proleda juicio o recurso alga 

no; 

*III. Los planteles particulares dedicados a la 

sducpción en los tipos y grados que expedirl:tala frac 

ción anterior, deberán ajustarse, sin excepción, a lo 

dispuesto en los párrafos inicial, I_ y IL del presea 
te artículo y, además, deberán cumplir los planes y 
los programas oficielesi 

arrip Las corporaciones religiosas, loe minisbms 

de los cultos, lea sociedades por acciones que, sien 

siva o predominantemente, realicen actividades aduna 
tivas, y las asociaciones o sociedades ligadas con 
la propaganda de cualquier credo religiosa, no inter 
Tendrán en forma alguna en planteles en que se impar 
ta educación primaria, secundar/ay normal, y' la des 
tinada a obreros o a campesinos; 



"V. El Matute podrá retirar, discrecionalmente, 
en cualquier tiempo, el reconocimiento de valides o 
ficial a los estudios hechos en planteles partícula 
res; 

19M. La educación primaria será obligatoria; 

"III. toda la educación que el Estado impartas> 
rá gratuita; 7 

'VIII. EL Congreso de la Unión, con al fin de u 
nificar y 000rdinar la educación en toda la Espabilo% 	1 

expedirá las leyes necesarias destinadas a distri 
tulr la función social educativa entre la /cederla:tés., 
loa Estados y los Zunicipios, a fijar las aporta 
cianea económicas correspondientes a ese servicio_ 
~leo y a seEeler las sanoiones aplicables a lo" 
funcionarios que no cumplan o no hagan cumplir las 
disposiciones relativas, lo mismo que a todos aquellos 
que las infrinjan.* §if 

*Articulo 5o ... Los servicios profesional.' de 
índole social serán obligatorios y retribuidos so lns 
términos de la ley y con las excepciones que ésta se 
fíale." 

J Constitución Polftica de los lbtedos Unidos Icemos.  Mi 
tonal Porreta, México, 1976, pp. 5-7. 
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° Articulo 27 ... 

ningún caso las instituciones (de be-

neficenola:  pública o privada, que tengan por objeto_ 

el auxilio de los necesitados, la investigación cien-

tífica o la difusión de la enseganse) podrán estar ba 

jo el patronato, dirección, administración, cargo o 

vigilancia de corporaciones o instituciones reli-

giosas, ni de ministros de los cultos o domas 

asimilados, aunque éstos o aquéllos no estuvieran 

en ejercicio.* 

"Artículo 31. Son obligaciones de loe mai 
~Os: 

*I. Hacer que sus hijos o pupilos, menores 

da guiaos años, ~cuma a las ~alas ~cm 

o pwivsdas pera obtener la educación primaria e-

lemental y ~taro  durante el tiempo que merque 

la Ley de ~colón Póbliea en arda uta 
• 

1.2.2 Ley tederal de likaescién.. 

7/ Idee., po.23. 
Idas. pp. 33 

*Publicada ea el Agrio Oficial de la ~oración, el 29 
de noviembre de 1973. 
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Zeta ley establo*, las bases y permite una gran fiad. 
bilidad para que cualquier persona pueda acreditar estu-
dios, d'ade primaria hasta profesional, si demuestra teqp 
ner los conocimientos suficientes. 

Sobresalen, por su importancia, los siguientes artfeu 
los: 

*Artículo lo. Zata, ley regula la educación que 
imparten el Estado -rederaoión, Botados y AluniaiLos-5  
sus organismos descentralizados y los particulares -
con autorización o con reconocimiento de validez ofi 
-eral de estudios. Las disposiciones que contiene son 
de orden público e interés social. 

*Artículo 2o. La educación es el medio fundasen 
tal para adquirir, tranamitir y acrecentar la culta 
re; es proceso perasnente que contribuye al desarro-
llo del individuo y a la transformación de la socia 
dad, y es factor determinante para la adquisición de 
conocimientos y pera formar al hombre de manera que 
tanga sentido de solidaridad social. 

*Artículo 6o. 11 ~taima educativo tendblLumies 
trucara que permita al Mamando, en cualquier tiem-
po, incorporarse ala vida edandmica y social y que 
al trabajador pueda eatudiar. 

*Articulo 70. Las autoridades eduoativas deberán, 

periódicamente, evaluar, adecuar, ampliar y mejorar_ 

los servicios educativos. 
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"Articulo 10. Loa servicios de la educación debe 

rán extenderse a quienes carecen de ellos, para coni-

tribuir a eliminar loa desequilibrios económicos y leo 

cítales. 

*Articulo 12. La educación que iaparta el latadD 

será gratuita. Lea donaciones destinadas a la educa-

ción en ningún caso se entenderán cono contrapreata-

cionee del servicio educativo. 

"Articulo 15. El oiatema educativo nacional coa 

prende loe tipos elemental, medio y superior, ea sus 

modalidades escolar y extraescolar. 

• • • 

RE1 sistema educativo nacional comprende, ade-

más, la educación eepedial o l. 1  cualquier otro ti 

po y modalidad que se imparta de acuerdo con las no 

cesidadee educativas de la población y las caracterfa 

ticas particulares de loe grupos que la integra t.' 

"Articulo 32. Los particulares podrán impartir_ 

educación de oualquier tipo y modalidad. Pura que loa 

estudios realizados tengan validez oficial deberán -

obtener el reconocimiento del Estado y sujetarse a -

las disposiciones de sota ley. 

*Por lo que concierne a la educación primaria,_ 

secundaria y normal, y la de cualquier otro tipo o 

grado destinadaaobrerogioacempeainos deberá obte 

nurse previamente, en cada caso, la mat4wrizmxLón ex 
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presa del Batado. 

"Articulo 36. El Estado podrá revocar, sin que_ 

proceda juicio o recurso alguno, las autorizaciones 

otorgadas a particulares para impartir educación pri 

maria, secundaria y normal y la de cualquier tipo o 

grado destinada a obreros o a campesinos, mando con 

travengan lo dispuesto en el Artículo 3o. Constitudo 

nal o falten al cumplimiento de algunas de las obli-

gaciones que establece el Articulo 35 de esta ley. 

"Artículo 66. La Secretaría de Mducación Públi 

ea creará un Sistema federal de Certificación de 00 

nocimientos, por medio del cual se expedirá certifi-

cado de estadios y se otorgará diploma, título o gra 

do académico que acredite el saber demostrado." 

1.2.3 Ley Nacional de Mutación para Adultos .° 

La presente Ley consta de cinco capítulos, en los cpa 

se presentan las Disposiciones Generales; Atribuciones de 

la Federación, los Retados y loa, Municipios; Aprendizaje_ 

y Acreditación; Servicio Social ~sativo; y Derechos y O 

bligaciones. 

Los artículos que sobresalen por su importancia son: 

"Artículo 2. La educación general básica para a 
Bultos forma parte del sistema educativo nacional y 

*Publicada en el Diario Oficial de la federación el 31 de 
die/sobro de 1975. 
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está destinada a los mayores de quince años que no ha 
gas cursado o concluido estudios de primaria o secun 
daria. 

"La educación para adultos ea una forma de la e 

dacación extraesoolar que se basa en el autodidactis 
aso y en la solidaridad social como los medios más a 
clamados para adquirir, transmitir y acrecentar la 
cultura y fortalecer la conciencia de unidad entre _ 

los distintos sectores que componen la población. 

*Artículo 3o. Toda persona podrá participar en_ 
actividades de promoción de la educación para adulta 
o de asesoría a los educandos, como contribución res 
ponsable a la elevación de los niveles sociales, cuk 
tunales y económicos del país. 

*Artículo 4o. La educación para adultos tendrá_ 
los siguientes objetivos: 

*I.Dar bases para que toda persona pueda alcan-
zar, *amo mínimo, el nivel de canocimiontos y habili 
dadas equivalent*e al de la educación general bita:Loa_ 
que comprenderá la primaria y la secundaria; 

*II. Favorecer la educación continua mediante la 

realización de estudios de todos tipos y especia:Uds 

des y de actividades de actualización, de capacito:Lin 

en, y para el trabajo, y de formación profesionalpar 

manante; 

mIkL, Fomentar el autodidactiamo; 
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"IV. Desarrollar las aptitudes físicas e intelec 
tuales del educando, asá como su capacidad de crítica 
y reflexión; 

"V. Elevar los niveles culturales de los Electo 
res de población marginados para que participen en 
las responsabilidades y beneficios de un desarrollo 
compartido; 

"VI. Propiciar la formación de una conciencia de 

solidaridad social; y 

"VII. Promover el mejoramiento de la vida fami-

liar, laboral y social. 

"Articulo 70. En materia de educación básica pa 
ra adultos, aun facultades exclusivas del Poder Eje 
outivo Federal, quien las altercará por conducto de 
la Secretaria de Educación Pública: 

*I.. Formular planes y programas de estudio; 

*II. Autorizar y, en su caso, elaborar los li 
broa de texto y otros materiales pedagógicos de apo 
70; 

*III. Acreditar y certificar conocimientos, así 
como expedir constancias y certificados de estudio; 

*IV: Evaluar periódicamente los planes, progra-
mes, métodos y procedimientos que se apliquen; y 

*Y. Vigilar el cumplimiento de esta Ley y de nue 
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di spo si ci one s regí ament arias . 

"Artículo 80. La Secretaría de Educación Pública 
podrá extender, en coordinación con otras institucio 
nes, los servicios de educación para adultos a todas 
las modalidades, tipos y especialidades, así como a 
la realizaoión de actividades de actualización, de 
capacitación ea, y para el trabajo, y de formación -
profesional permanente. 

*Artículo 12. El educando podrá organizar su a 
prendizaje en forma individual o en círculos de esto 
dio y avanzar según su capacidad y posibilidades de 
tiempo, así como asesorarse por persona que esté en 
aptitud de hacerlo. 

*Artículo 18. 21 educando que acredite los cono 
cimientos de primaria, secundaria o de otro nivel e 
ducativo, recibirá el certificado correspondiente, -
que le permitirá continuar estudios en la modalidad 
escolar o en la extraescolar. 

1.3 Organización z funciones de la Dirección General de Educa. 
dión para Adultos.  

1.3.1 Estructura Orgánica. 

La Mirección General de Educación para Adultos está_ 
estructurada orgénicamente en la siguiente forma (sayo de 
1980): 
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- Dirección General. 
- Dirección General Adjunta de Educación para Adultos. 

- Subdirección de Planeación. 
- Subdirección de Servicios Educativos. 
- Subdirección de Proyectos Especiales. 
- Subdirección de Apoyo Estatal. 
- Sübdirección de felesecundartaa. 

- Unidad de Capacitación. 
- Sábdirección de Servicios Administrativos. 

- Departamento de Recursos ~anos. 
- Departamento de Recursos Pinancieros. 
- Departamento de Recursos Materiales y Servi- 

cios. (Ver anexo No. 1) 

1.3.2 Punciones de la Dirección General de Educación para Adultos. 

Dentro de las responsabilidades que tiene esta Depen- 
dencia, sobresalen por su importancia las siguientes: 

- Formular con la participación de las demás ~mien 
cías y entidades competentes del sector educativo 
el Programa de adacación General Básica para Adultos, 
saf como proponer las medidas necesarias pareen as 
plimiento y coordinar la aplicación de las mimas; 

- Participar con las dependencias y entidades compe-
tentes del sector en el diseno de normas pedagógi-
cas, contenidos, planes y programas de estudio, mé 
todos yr materiales didácticos y ~liares cornmpma 
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dientes a la educación general básica para adultos, 
tomando en cuenta las recomendaciones del Consejo_ 
Coordinador de Sistemas Abiertos; 

- Difundir, con la participación de las delegaciones 
generales de la Secretaria de Educación Pi blioa ma 
los Estados, las normas pedagógioas, contenidos, pla 
nes y programan de estudio, métodos y materiales di 
dácticos y auxiliares aprobados, a que se refiere la 
fUnción anterior y promover, orientar y verificar su 
correcta aplicación; 

- 	Dictaminar sobre los contenidos, métodos y materia 
les destinados a sota educación que no hayan sido ela 
borados por dependencias o entidades 'del sector educativo; 

- Organiser, operar, desarrollar y supervisar en el 
Distrito Pederal los servicios de educación general 
básica para adultos a cargo de la SccrJtarla que no 
estén encomendados a otra dirección; 

- Organizar, operar, desarrollar y evaluar, y en mi 
oaso, promover programas destinados a la formai& y 
desarrollo de promotores y asesores ~ala Macla-
edén general de adultos, en coordinación con las de 
legaciones generales de la Secretaria da IMUcaoldm _ 
Pábilo% ami como promover y apoyar programas oda ila 
res que lleven a cabo otras dspendemaiss y entidades 
del sector educativo; 

- 	Coordinar can la Dirección General de Publicaciones 
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y Bibliotecas, y demás dependencias competentes del 

sector educativo, la oportuna producción y diatriba 

oi6n de libros y materiales didácticos y auxiliares 

de la educación a que se refiere la educación para 
adultos; 

- Promover y orientar, in coordinación con el Oonemo-
jo Coordinador de Sistemas Abiertos y las delegarlo 
nes generales, la preeentaci6n por parte de institu 

°iones pdblicas y privadas, de servicios correspon-

dientes a la educación para adultos; 

- Promover, en coordinación con lea dependencias yen 

tidades compTtentes, la utilización de corresponden 

ciarotros medios de difusión en la educación para 

adultos; 

- Integrar la información necesaria para evaluar en 

todo el país la educación para adultos y proponer -

conforme a los resultados obtenidos, modificaciones 

que tiendan a nu constante mejoramiento; y 

- Proporcionar servicios de orientación e tutor:Bacán 
al pdblico sobre la educación a su cargo, coadyuvar 

al canplimiento de la Ley Nacional de duración pa 

ra Adultos y de sus disposiciones reglamentarias. 



CAPITULO II. PROGRAMA DE IDUOACIOff BASIQi PARA ADULTOS 

2.1 Obletivos del procreo'. 

2.2 Zetas del ~iza. 

2.3 Medio■ utilizados pera en implementaeltei. 



CAPITULO II 

PROGRAMA DE EUICACION BASICA PARA ADULTOS. 

El Programa de Aducación Básica para Adultos, fue -
puesto en marcha por el presidente José López Portillo él 
29 de marzo de 1978. 

La responsabilidad fundamental del Programa está a 
cargo de la Dirección General de Educación para Adultos - 
(WEL), aunque en su desarrollo participen también diver-
sas unidades administrativas de la Secretaría y distintas 
dependencias del sector educativo. Algunas de estas son 
CEMPAB, M'YAPE y la Dirección General de Publicaciones y 
Bibliotecas (DGPB) y de Acreditación y Certificación (DG- 
►C). 

El Programa de Educación para Adultos se ha concebi-
do en dos etapas. Durante la primera se atenderá el reza-
go educativo en un período de ocho atoe y se consolidará 
un sistema eficiente. En la segunda etapa, se atenderá 
sonantemente a quienes no se hubieran incorporado a la e-
ducación formal. 

2.1 Objetivos del progresa.  

Los objetivos que persigua el programa son de cerio` 
ter general y están orientados a organizar toda la tarea 
educativa. 
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Para implementarlos se han clasificado en la foraait 
cliente& 

Cinco objetivos de carácter general, mismos que se -
conseguirán a través de acciones agrupadas en 52 programa 
a cada uno de los cuales se han fijado metas en el espalda 
y en el tiempo. 2/ 

Los cinco objetivos generales son los siguientes: 

1. Asegurar la educación básica a toda la población. 
Esto es, procurar a todos los *eximios el uso del 
alfabeto y la educación básica indispensable que 
mejore la calidad de su vida y les permita parti-
cipar en el desarrollo nacional. 

2. Vincular la educación terminal con el sistemaTwo 
ductivo de bienes y servicios social y ~mala* 
te necesarios. Este es el objetivo que orientará_ 
el desarrollo de los diversos sistemas de educa-
ción media terminal y superior. 

3. Elevar la calidad de la educación. Para lo cual 
es necesario mejorar los planes y programas de es 
tedio, contenidos y métodos ~nativos, material _ 
didáctico, instalaciones y, sobre todo, con maes-
tros cada ves más capacitados. 

arección General de Publicaciones y Bibliotecas. Troica*,  
mas y Metas del Sector Educativo 1979-1982. Secretaría de 
~ación Pdblica, México, 1979, p. 35. 
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4. 1Lejorar la atmósfera cultural del pais, 

5. Aumentar la eficiencia del si atea* educativo. Loe 
recursos que se destinan a la educación son simio-
pre limitados, por lo que se deben obtener mayorea 
logros y asegurar el bien uso de los fondos gis se 
destinen a la educación. 

Para organizar la acción se han jerarquizado los pro 
grama*: 12 de ellos fueron considerados como prioritarios 
durante 1979 1  1980. 

gata clasificación no significa que se descuidara el 
resto de loe programas, sino que se puso énfaais en la so 
loción de loe problemas más apremiantes. 

Las acciones que realiza la WILA estén encaminadas a 
atender loe siguientes niveles educativos como son la al 
fabetisación,- la primaria intensiva lomil adultos (FILIAD)._ 

y la secundaria. 

- Alfabetización. Corresponde a la fama introducto-
ria de 1.a educación básica.. ffi esta «mapa el esta 
diente adquiere &estrega, culturales ~sem *rimo 
la lectura, la escritura y el dominio de las cuatro 
operaciones fundamentales de la aritmética. Ilztais_ 
habilidades constituyen inatrumantos indiospensakise 
pera el aprendizaje posterior. 

la alfabetización se realiza can la ayuda de un a 
mesar y de dos libros: ima guía para el asesor y un 
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libro para el alumno. 

- Primaria Intensiva para Adultos (PRIAD), gs un pro 
grama de éducaci6n fundamental especialmente dise-
ñada para adultos. Comprende cuatro áreas de cono 
cimiento: español, matemáticas, ciencias naturales 
y ciencias sociales. «I estudiante utiliza dos@ 
broa de texto. 

Con el estudio de las cuatro áreas se pretende que 
el adulto se exprese mejor a través del lenguaje -
hablado y escrito, aprenda a contar y medir parare 
solver problemas relacionados con míseros, tamaños 
y operaciones que se realizan con dinero; conozca_ 
el funcionamiento de en organismo y cámo cuidar sa 
salud, ad como la minera de conservar y aprovechar 
ademaadamente la naturaleza y, comprenda la forma_ 
en que esté organizada la sociedad conociendo nuca 
tras tradiciones, costumbres y problemas. 

- Secandaria. R1 programa de estadio de secundaria_ 
cubre las mismas áreas que la primaria, y se dese 
rrolla en veinte libros de texto que se pueden ad 
quirir a precios bajos. 

Al terminar el estudio de loe libros, el adulto pue-
de solicitar loe exámenes correspondientes en lag oficinas 
que tiene la SRP en el ~mito Pederal y los estados de 
la República, y =aves apsobadog se les expide su certill 
cado de primaria o secundaria. 
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2.2 Metas del programa.  

Las metas propuestas por el Ejecutivo Federal a la Na 
ción para el aae, de 1982, son las siguientes, en el enten-
dido de que sólo será viable alcanzarlas con el concurso -
mía amplio, más decidido y eficiente de todos los responsa 
bles de la acción educativa, es decir, federación, estados, 
municipios y particulares. 

- Dar a la,población adulta la oportunidad de recibí 
la educación básica (primaria y secundaria) o cgowLs 
terla en su cano. 

Reducir para 1982 el analfabetismo en el país a 10% 
de la población adulta (en la actualidad ea de apro 
ximadamente 20%). Lograr que tres millones de adul 
tos con primaria incompleta y dos millones con escum 
darla incompleta, acrediten dichos ciclos, o están_ 
incorporados a los servicios de educación para adml 
tos. 

- Loe seis sillones de personas mayores de quince a 
Ros que no saben leer ni escribir adeaás de los in 
digenaa mcnolingdes, más los trece millones que no 
pudieron terminar la educación prtaaria y los siete 
que no concluyeron la secundaria, constituyen el aa 
yor reto pera la tarea educativa. 

El Programa de Educación para Adultos se ha conos-
bido en dos etapas. Durante la primera se atoada& 



el rezago educativo en un período de ocho años y se 

consolidaré un sistema eficiente. En la segunda eta 

pa, es atenderá permanentemente a quienes no se hu 

hieran incorporado a la educación forza'. 

- Dada la desproporción entre demanda y recursos, as 

indispensable partir de la capacidad del propio edu 

cundo de aprender por sí mimo y de su interés por 

hacerlo. 

2.3 Medios utilizados para su implementación.  

Se ha dado prioridad a la alfabetización sobre la pri 

marta y la secundaria, considerando que es mayor la diferen 

cía entre un adulto analfabeto y un alfabetizado que entre 

un adulto que terminé la primaria y el que no tuvo acceso 

a ella. 

En los diversos sabprogramas y ea loe distintos plan-

teles se han asignado cuotas de alfabetización qua se Idioma 

den con carácter prioritario. 

Se han iniciado proyectos específioos de alfabetiza-

ción en zonas fronterizas y para trabajadores de la indus-

triado la oonstruoción. 

Con objeto de iniciar loe diversos métodos de alfabe-

tización y las condiciones de éxito de ~aun* de ellas , 

se desarrolla un programa de experimentación de métodos de 

alfabetización en distintos puntos de la Repdblica. Este -

programa está a cargo de la Dirección General Adjunta dc_. 
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Contenidos zy.  Métodos Educativos. 

Por otra parte, en cada una de las delegaciones gene-
rales de la Secretaria se ha creado una nueva Subdirección 
General de Educación para Adultos, responsable de la opera 
eién del programa en su entidad. 

La- pstticipar.ión de diversas secretarías de listado, oo 
so por ejemplo la Secretaria del Trabajo y Previsión ~tal, 
y organismos descentralizados así como organícelos privados, 

ha hecho posible -promover el servicio de educación básica_ 

para sus empleados y trabajadores. 

Con el apoyo del Sistema Conasupo se distribuyen los 
libros de texto a más de cuatro mil comunidades. Para a -
presente edo se °atiza que 30 sillones de libros de texto_ 
para adultos serán distribuidos en la Repttblica Mexicana, 

En el medio rural, el progzbama se basa en la parido/11i 
alón organizada de las cammidades que a través de caaités 
-constituidos en asambleas representativas- se responsabi-
licen del programa y administren los apoyos que el Gobier-
no Pederel lee proporciona: libros, asesoría, recursos fi 
nanc.ieros, <tersos para asesores y acreditación de conoodecien 

tos. 

Dentro de este contexto, la labor desarrollada por los 
centros de Educación Básica pera Adultos (0=1), las lisio 
nes ~tundee, loe Promotores Voluntarios y los Promotores 
Comunitarios, resulta también de gran importancia, como s 
verá a continuación. 
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prenden educación para la salud, actividades teonoló 
glosa, recreativas, alfabetización, educación prima-
ria y seoundaria. Algunas misiones tienen adsorita u 
na sala de lectura. 

Promotores voluntarios. Para efectos de organización, 
cada una de las delegaciames generales de la SEP ba di 

vidido por zonas su entidad federativa. 

En cada lona hay un 000rdinador que radioa en un pun 
to estratégico de la comunidad para facilitar la wat 
sioación con las poblaciones de eu zona. Este visita 
las commidades asignadas ofreciendo los servicios de 
educación para adultos. Si las comunidades se inter* 
esa, realiza assableas • integra en cada una un 001i 
té de educación para adultos. 

Mi oculté se integra en mica asamblea ommaniteria y 
ano miembros son habitantes del lugar. El comité se 
el conducto a través del cual la comunidad es raspan 
sabilima del programa. 
11 oculté seleocima entre varios candidatos con a 

'maigo en la comunidad a ya promotor. iste, da tapial 
so al servicio de ~asida básica para adultos pro 
vetando en logro a través del sistema abierto, forma 
ohmios de estudio, recluta asesores, promueve la ca 
psoitaoién, oriente/116a y apoyo a las personas epa per 
tioipam ea el programa; auxilia en la t'imitación de 
eximes. Cada promotor debe asegurar atención a un 



ainimo anual ds 300 adultos. XI 40% debe corresponder 

al nivel de alfabetización. 

- Promotores oomnnitarios. Ea 1980 el Sistema CONASUPO 

distribuyó gratuitamente los libros de primaria para 

adultos en cerca de cuatro mil comunidades. 

Podría pensarse que por sí sola esta diatribucián ata 

siva de materiales garantiza el ~eso de los adultos 

a la educación básica; sin embargo noaeuccede así. A 

pesar ds que los libros ~roa diseñados para faciti 

ter el autodidactiamo, para organizar mi estudio, los 

adultos requieren orientación, asesoría y apoyo. Con 

el objeto de asegurar el vínculo entra los aateriales 

y el estudio, de evitar la deserción y de raciOnali-

zar remiraos, la ME& inició en agosto de 1980 el Pro 

grama Promotores Comunitarios de Educación para AMI-

tos. 

El ~naba ~siete en expandir el servicio educa-

tivo en comunidaade■ donde heg,  una tienda COMASUPO,or 

~izando mediante la decisión y moción de la propia 

oomunidad, oomitie y promotores de adulación para a 

dultos. Está orientado a asegurar la educación bámi-

ea en el medio rural y en las sanas marginadas dáLme 

dio urbano. 

Se seleccionan OCIDMidatlea que hablan castellano, 

tienen una tienda o bodega censuro, una población se 
yor a doe mil quinientos habitantes y no tienen ni in 
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CEBA, Misión Cultural, sala de lectura, ni sala de -

lectura CONAPE. 

Este hecho representa uno de los esfuerzos más gran 

-des de la SEP en materia de educación para adultos. 

La acción para educar aloe adultos no podía restrin-

gires a lo antes mencionado, debía por tanto, llegar hasta 
los reclusorioa y los centros de trabajo. 

- Educación Básica en Reolusorios. Con el apoyo de la 
Secretaría de Gobernación se ofrece la educación bá-
sica en ocho recluaorios, entre ellos, las Islas la 
rías; este servicio se extenderá a siete reclasorios 
más. Los primeros grupos de alfabetizados cursaron e 
sitosamente la primaria y recibieron ya su certifica 
do. 

El progresa utiliza un modelo educativo específico_ 
para reclusorios que se basa en la participación de_ 
los colonos o internos, quienes se respon~isan de 
su _froto proceso de aprendizaje. Al diseñarlo me caa 

eidermn los problemas de los reclusos, aspectos dem 
lud y objetivos laborales y da recreación. 

- Programa de Educación Básica en los Centros de Tra-
bajo. Este servicio so ofrece a travás de los Cenizos 
de Educación Básica para Adultos (CEBA) y de Ibidades 
de Servicio de Educación Básica para Adultos (USES). 

Según el Censo de Recursos ~anos del Gobierno Ped• 
ral de 1975, las dependencias y entidades de la administre 
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ción páblica feders3. (comprendiendo la centralizada y la 
paraestatal), tenían cerca de millón y medio de trabajado 
res, 29 mil de ellos (el 2%), eran analfabetas; 196 sil no 

habían tenainado su primaria y 270 mil no habían concluí -
do su educación secundaria. 

Oen base en esta circunstancia, la Ley lasionel de E 
ducación para Adultos en su artículo 21, y el Reglamento_ 
para la Organización de Servicios de Educación General Bá 
laica pera Trabajadores de la Administración Pública Fede-
ral, publicado en el Diario Oficial de la Federación al 24 
de dielealre de 1979, establece que las dependenoias y en 
tidades de la administración gubernamental centralizada y 
paraestatal, deben ofrecer servicios da educación básica_ 
a mas trabajadores y a los familiares dm éstos. 

Por otra parte, el 16 de sayo dm 1978 se suscribió t 
convenio entre la SEP, la Secretaría del Trabajo y Pregrio> 
alón Social y el Congreso del Trabajo, para hacer llegar_ 
la educación básica a los trabajadores. 

Ea 1980 se firmó un convenio similar con 0111013TRA. 
En julio de 1980, la SSP y la ZITS suaoribieron un conve-
nio mediante el cual la liltiza reconoce los cursos de edu 
°ación básica coleo cumplimiento de la obligación patronal 
de dar capacitación y adiestramiento a los trabajadores. 

La instrumentación de los ~venias corresponde en el 
D.P. a la DIU y en cada entidad a las delegaciones de me 
bes secretarias. 



CAPITULO III. 21 TRABAJO SOCIAL EN LA DIRECCION GENERAL 

DE EDGCACION PARA ADULTOS 

3.1. Punciones realizadas en laD.G.E.A. 

3.1.1. Investigación de los servicios páblicos 

con que cuentan lea delegaciones politi 

cae en el Distrito Federal. 

3.1.2. Investigación acerca de la deserción 

escolar en los centros de Educación 

Básica para Adultos. 

3.1.3. Estadistica general de loe CEBA. 

3.1.4. Etbaosción Básica para Adulta en las 

delegaciones políticas del Distrito 

Federal. 

3.1.5. Convenio SEP-CORASUPO 

3.2. Comentarios respecto al siete.« de educación 
para adultos. 
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EL TRABAJO SOCIAL EN LA EIRECCION GENERAL DE EJJJCACION 

PARA AJIJLTOS. 

La labor del trabajador social en la Dirección Gene-

ral de Educación para Adultos es de gran importancia, ya 
que en este campo cumple funciones de apoyo, motivación , 

promoción y retroalimentación. 

3.1 Funciones realizadas en la D.G.E.A.  

3.1.1 Investigación de los servicios públicos con que cuentan 

las delegaciones políticas en el Distrito Federal. 

La Unidad de Trabajo Social, formuló un plan para 

conocer con más precisión los servicios públicos proporcio 

nados dentro de cada delegación política del Distrito Fe 
deral, para lo cual se aplicó trabajo social de campo, u 

tilizándose dos tipos de cuestionarios con preguntas cerca 

das. El primero se aplicó a los funcionarios de las dele-
gaciones políticas y el segundo, a los habitantes de las_ 

mismas, con el objeto de confrontar la veracidad de los da 

tos obtenidos. 

Los cuestionarios utilizados se presentan en los ano 

xos 2 y 3. 

Una vez obtenidos los datos, se elaboró un informe 

que fue entregado a la Unidad de Trabajo Social. 
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3.1.2 Investigación acerca de la deserción escolar en los centras 

de Educación Básica paraAdaltos. 

Debido a la reestructuración de la Dirección General 

de Educación para Adultos, desaparece la Unidad de traba-

jo Social, por lo que se reubicó al personal en la Ofici-

na de Educación para Adultos en el Distrito Federal, depen 

diente de la propia Dirección. 

Las actividades encomendadas a los trabajadores socia 

les consistieron en realizar una investigación para detec 

ter laa acusas por las cuales los alumnos de los Centres_ 
de Educación Básica para Adultos se dieron de baja en el _ 
transcurso del año escolar.* 

Para realizar esta investigación, fue necesario: 

- Revisar las listas de asistencia de los alumnos de 

cada centro y los reportes de las autoridades seco 
lares. 

Enlistar los nombres de las personas que dejaron_ 

de asistir a loe centros. 

- Localizar sus expedientes para saber sus domicilios. 

- Realizar entrevistas personales con el objeto de 

conocer los motivos por los cuales no continuaron 

sus estudios. Cuando no fue potlible localizar a lag 

* Las labores de los centros se ajustan al calendario esco-
lar, pero las inscripciones permanecen abiertas durante to 
do el ado lectivo. 
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interesadas, se loLurrió a sus familiares para ob-
tener la información requerida, además de que se a 
provech6 la oportunidad para hacer labor de conven 
cimiento y motivuoi6n para que continuaran estuftlan 
do. 

Loe resultados de la investigación se presentaron a_ 
la Oficina de Educación para Adultos en el Distrito Fede-
ral, destacándose, por su frecuencia, las siguientes oau 
san de deserción: 

a) Cambio de residencia. La mayoría de las personas_ 
que se inscriben en las CEBA, ya sea para alfabeti 
zares o bien para concluir su primaria, vienen de 
la provincia en busca  de emplea. Cono no lagraa in 
mediatamente conseguirlo, sa permanencia en loe al 
BA estará determinada por este hecho. No obstante 
se detectó que las personas que no lograron conse-
guir empleo en el Distrito Federal en un lapso pro 
medio de tres aseas, optan por regresar a el lugar 
de origen o bien se dirigen a otros estados de la 
Repdblica para desempeñar trabajos temporales. lo 
se tienen noticias a:Laos alumnos que se inscriben 
en al Distrito Federal y maspenden sus estadios, _ 
los continúan posteriormente en el lugar de aa nue 
va residencia. 

b) lafernedad. Lee enfermedades que se adquieren por 
falta de hes adecuada alimentación y por vivir en 
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lugares antihigiénicos representan un índice muy e 
levado en las causas de deserción. 

c) Inadecuado manejo grupal por parte de loe profeso-
res. Eh vista de que los grupos son muy beteroginem, 
en cuanto a edades, ocupaciones, capacidades, apti-
tudes para el estudio y actitudee, se presentan di 
versos problemas de conducta y de disparidad en el a 
prendizaje de los alumnos, situaciones que han provo 
cado deserciones. 

3.1.3 Retadística general de los Q. 

Se elaboró una estadística general de los centros de 
estudio para conocer el número de personaos que asisten a és 
tos. 

3.1.4 Educación básica para adultos en las delegaciones políticas 
del Distrito Federal. 

En vista de un convenio suscrito entre la Secretekía_ 
de idueación Pdblica y el Departamento del Distrito Peden11, 
éste, a través de las delegaciones políticas, aglyó el Pro 
grama de Educación para Adultos, mediante el estsblecimien 
to de una oficina promotora en cada una de las delegacio-- 

El plan de trabajo aplicado en la Delegación austero_ 
A. Madero, fue el siguientes 

a) Investigación. 
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b) Proaoción y motivación. 
o) Registro de estudiantes y, asesores. 
a) Entrega de aaterial. 
e) Informe sensual a la Dirección General de Educaci&L 

para Adultos. 

a) Investigación. 

Se realizó una investigación para deteoter a la pobla 
ción analfabeta y a la que contera con primaria o secunda-
ria incompleta y que habitara en la jurisdicción de la De 
legación, con el objeto de incorporarla a los beneficios _ 
del Programa de Educación para Adultos. 

Para realizar dicha labor, fue necesario recurrir a 
los datos que sobre el particular tiene la Delegación, sis 
nos que fusron proporcionados por los Oomités de Ilsaaanas_ 
y por las Juntas de Vecinos. Se recurrió también, al direc 
torio de los círculos de estadio* para verificar cuáles se 
guían ftencionendo• y cuál era si población escolar. Se ela-
boró un listado con los nombres de las personas que habían 
dejado de asistir a dichos círculos. 

La investigación permitió oonocer con bastante aprozi 
1111101614 la desanda potencial de asta servicio en la Delega_ 
aión Gustavo A. ladero. También arrojó datos importantes _ 

*Los círculos de estudio se establecen en fábricas, comercio% 
marcados, asociaciones civiles, sindicatos, dependencias ga 
bernameirtales, etc. 
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respecto al nivel socioeconómico de los estudiantes de es—
ta modalidad educativa, el cual es muy bajo, hecho que per 
sitió establecer una estrategia para dar atención priorita 
ria a loe habitantes de las colonias *proletarias". 

bu Promoción y motivación. 

Tomando en cuenta las conclusiones obtenidaá de la in 
vestigación y aprovechando la difasión tanto por radio, te 
levisión y prensa, as estableció la siguiente estrategia 
tendiente a ditmadir el eiet•aa de educación abierta. 

- Realizar visitas domiciliarias a las personas que 
habían dejado de anistir a los círculos de estadio. 
Retas visitas tuvieron tut doble propósito: conocer_ 
las causas de la deserción y a la ves, motivarlos pa 
ra que no abandonaran sus estudios. Además, se las 
solicitó que proporcionaren los ~libres y domicilios 
de sus familiares, amigos o conocidos que no hubie-
sen concluido en primaria o secundaria, o bien, que 
fuesen analfabetas, can el objeto de entrevistarlos 
rmoatrarles las bondades del sistema. 

Cuando no era posible localizar al interesado, ya 
sea por cmabio de domicilio u otra razón, se plsti-
ceiba con sus familiares  o vecinos, haciendo que és 
tos se interesaran en este tipo de edacación. Com  
esta labor, se pudo comprobar que el ndmsro de esta 
&antes se incrementó en los círculos ds estudio, ea 
mentando, así mismo, el nóaero de éstos. 
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- Visitar loe círculos de estudio. Una vez actualiza-
do el Directorio de los círculos de estudios estable 
cides, se realizaron visites con el objeto de ~t'A. -
ver a loe estudiantes y prevenir con esta accidnque 
fueran a abandonar sus estudios. 

Se solicitó aloe estudiantes ea opinión respecto a 
sus asesores; se les pregunté si éstos asistían re 
gularmente a clases, o si confrontaban algún proble 
as en la obtención del material didáctico. Se les a 
ranció, animismo, al apoya que la delegación políti 
ea estaba brindando a los sistemas abiertos y se a 
proveché la oportunidad para orientarlos respecto al 
procediaientorque debían seguir para presentar luí- 
1111111~ • 

Sitablecer nuevos círculos de estudios. Para esta-
blecer nuevos círculos de estudios hubo necesidad de 
recurrir a la junta de vecinos de la Delegación pa 
ra solicitarle ea colaboraciéal 

La Jata de Vecinos proporcioné los nombres, direc 
clanes y teléfonos de los jefes de asnsanal, a los 
malee se les invité para que fueran proaotares de 
los sistemas abiertos. 

De esta forma, cada ves que los jefes de aerimarea 
ligaban reuniones soso sus vecinos, aquellos se parí 
sn en contacto con al trabajador social pm que es 
tuviera presente y ofreciera una plática respecto a 
los sistemas abiertos. 
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En las pláticas se lee informaba que la educación 
básica para adultos comprende la alfabetización, la 
primaria intensiva para adultos y la secundaria. La 
alfabetización corresponde a la fase introductora _ 
de educación básica. En esta etapa el estudiante ad 
quiere destrezas cialturales, OCCIO son. la  lectora, la 

escritura y el conocimiento de las cuatro operacio-
nes fundamentales de la aritmética. La alfabetizad/ea 
se realiza con la ayuda de un asesor y con dos li 
broa, uno para el asesor y otro libro para el ~-
no. La primaria intensiva Para adultos está especial 
acate diseñada para el adulto; casqwende cuatro a 
reas del conociaiento: español, matemáticas, cietexthis 
sociales i ciencias naturalee; se utilizan doce li 
broa de texto. Los objetivos que se persiguen 	_ 

que el adulto se exprese mejor a través del langusj• 
hablado y escrito, aprenda a contar y medir, para re 
solver problemas relacionados con némeros y operado 
as11 4tidi se realizan con dinero, que conozca el fan 
eionmiltato de ea orgiaiumm y cauro anidar va salud, 

ami como la manera de conservar y aproveohar adecua 
damente la naturaleza y, comprenda la forma en «Pm 
está organizada la sociedad, ~ociando 'motriz' tra 
diciones, costumbres y problemas. La secundaria ca 
bre las mismas áreas que la primaria y ve desarrolla 
en veinte libros de texto que cm pueden adquirir a 
precios bajos. Al terminar el estudio de los libros, 
el adulto puede solicitar los exámenes correspondido, 
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tes en las oficinas de la SSP, y una vez aprobados , 

se lee expide su certifioade de primaria o aeounda-

ria, segtin sea al caso. Aquellos adultos que deseen 

acreditar sus estudios, podrán hacerlo presentando_ 

sus exámenes ya asa en forza parcial o global como_ 

lo establece la Ley Naciamal de Illdneasión para Leal 

tos. 

isimisio se estableció comunicación con loe gerentes_ 

da las fábrica» localizadas en la Delegación para solicitar 

les la oportunidad de realizar pláticas coa su personal y 

llevar los servicios eiu.catives a sus trabajadores* Lo mis 

ea ocurrió con asociaciones civiles, sindicatos, comercios., 

administradores de mercados y centros sociales. 

los jefes de ~sana se les solicitó au cooperación 

para que sedienta cartelones, ~cartas y volantes, dígala-

Merma este servicio. La Delegación Política proporcionó u 

na camioneta de voceo con el mismo 

Con todas estas acciones se logró formar nueves aíren 

los de estudie • inaimporar a ~dame persona" mos estidisn 

tes libres, a los sistemas abiertos. 

o. Registra de esindiantes y asesores. 

lensedistamente después de anda Temida se les pedía a 

las personas interesados que pasean a ~Letreros a la *II 

cine de servicios edmeativos de la Delekgscióik ~taro 11. 

ladero. 
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Las personas que deseaban incorporarse a las círculos 
de estudio, se les registraba ahí animo, esta labor la red 
lizaben loe asesores de los círculos de estudio. 

El registro de estudiantes consistía en incorporar fcr 
altamente a las personas en el programa, para lo aual se Ile 
naba un cuestionario que permitía conocer sus datos perso-
nales, la situación socioeconómica, su nival de estudios 1 
a la vez se_ lee extendía un comprobante que les permitía 
dentificarss como estudiantes del sistema ds educación bá-
sica para adultos; ad se cumplía con el artículo 16 de la 
Ley Nacional de Educ,ción para 10ultos. 

Por lo que respecta el registro de asesores, este se_ 
realizaba acudiendo a las instituciones de estudios supsrao 
res para invitar a los pasantes que no bebiesen cubierto :la 
servicio social, para que se incotpararan al Plan Wscional 
de Educación para Adultos y en asta forma ~liaran con ea 
servicio social. 

Dentro del área de la Delegación Gustavo L. "Ladero, re 
recontó flandamentalmante a la Escuela Normal da las losas, 
quien brindó un grama apoyo por lo qua respecta a la aseso-
ría. Colaboraron también en esta labor de asesoría, loa pa 
cantes del Instituto Politécnico 'racional, de la Universi-
dad Nacional Autónoma de "Mico y de la Universidad Pepdagó 
gica Nacd.aamel. 

Los asesores quedaban formalmente incorporados al Pro_ 
grama de Educación para Adultos an el mommtio de registrar 
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se. Posteriormente es lee brindaba imformaaión general so 
bre loe siguiente. aspectos: 

- Características esenciales de los ~teman abierto 
de educareidn. 

— ~as de la educación para Maltee. 

- Istraatara de los niveles pedagógico** de la educa-
eión pera adtaltgrs. 

Be 	mee respecto a coso imintener el interés 
del grupo r, 

- liando de material... 

Los pasas:tes que cumplían la labor de earreoria cuando 
moros ~te seis 1111M, se les extendía una sonirtenela, 
mima que les per.d.tta acrediter a servicio seeial. 

d. entrega de material. 

La entrega de material estaba a cargo del trabajador_ 
social y esersistfa ea peoporeioner a las perneado iatereara-
dem, le aigniezets, aseda el ere* librear mis alfabetizada& ; 
libros de Primaria Intensiva para Adanes de primara, segun 
da y tormera porte; folletos de infbrmaaara omeo mal de 
Isesoree, ni lit tImierear, 'PIEL que persevera alcanza°, ejor 
adates de satogiralmamtée pera los ~mates; calemdarioe_ 
coa las fechas de exlmonem re  estelares que se instalaban_ 
cm las escuelas, ea los matrera de estudio*  ele los mercados 

y ea las tiendas comerciales. 
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e. Informe mensual a la Dirección General de bduoación. para 
Adultos. 

Consistía en proporcionar periódicamente un informe a 
la tarección General de Educación para Adultos, de las tett-

vidades realizadas. Por ejemplo, asiertsnmia a las reuniones 
ommroeadas por la junta de vecinos, par las orgenizemiones_ 
sindicales, la supervisión a los círculos de estudio. 

Se incluían adiado estadísticas relativas= 

- Al muero de alumnos existentes en los círculos de 
estudio; esta información se obtenía mediante los re 
portes que proporcionaban loe asesores de cada circe 
lo de estudio. De ahí que se podía conocer cada ase, 
el incremento o decremento de loa estudiantes. Aveces 
e» se reportaba la formación de nuevos círculos di, ea 
tedio. 

- A la ineccripaidn de estudiantes libres. 

- Al nássro de asesores que colaboraban en los aran -
los de estudio. 

- A la cantidad de libros, folletos, calendarios y car 
telones que se distribuían. 

3.1.5 COUV4111110 SZP-CCNIAZIPO. 

La Secretaría de abececión Pánica rimé re emavemio 
can la Clompaftía Nacional de Sabsistiemilas Populares (OCM1SU 
PO) en la que ésta se comprometía a distrilads en cada tima 
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da, los libros de alfabetización, primaria intensiva para a 
datos, y material ds información, animismo, a registrar a 
las personan que deseabas inoorpermrse al programa de educa 
ción básica para Adultos. 

Por dm parte, la Secretaria de ~comida Pdblioa, a tma 
zis de la 1Kresaléga lisaeral de Ildolomaida perra »atoar  Impla 
MOS un pisa para supervisar cuántas tiendas OSIAZIPO se in 
cargaban de distribuir los libros y materiales menol.onadoe. 

vista ds que en sus tiempo la autora de la presente 
memoria pesó aprestar mis servicio, a otra Direocién ~e-
ra, se desconooen los resultados de este acamenio. 

3.2 ~matarlos respecto sikl sistema de educao411a para ~toa. 

Illabormr mas memoria imposibilita al ~oro profesio -
nieta realizar ama ~mei& de gua propias metividadee.lie 
*botarate, me eamsidera de sama ImportmelaMdalae elimmams 
defisimacies dirtectades durante el Usagre sa que so ~labo-
r& ea la Direccida ~eral ds IlliaemelliM pera Matos. 

a) Se as hm implesnatedo va ~tema de selptelcate de 
las pareamos qme solisitsm ss lascripolén testo ma 
los astro* de eduemalla tánica para cobaltos 	 - 
aa 	oflelnms prometerme ea todo el pais y en — 
los idroao• de ss Me. 
Zs emremeim de INIIS su. tasa ossmisma que: 

Zom deiremmesez si las persono inecritms que de- 
ba de emicitir a les ~os de ~tedie o a los 
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CEBA, efectivamente interrumpan sus estudios. 

- Se duplique el registro de estudiantes y por -

ende se desperdicien recursos al entregar los --

materiales de estudio a quienes, sin confesarlo, 

solicitan nuevamente su inscripción. 

b) lío se les imparte aloe asesores un breve curso -

que les permita conocer los principios elementales 
de la didáctica y el manejo de las técnicac grupo-

lea, pues hay que recordar que los asesores son,--

generalmente, pasantes de diversas carreras, que 
cubren su servicio social por este medio. 

e) La falta de un plan de trabajo a nivel general, OOP 

dictado por la Dirección de Educación para Adultos, 

implicó que: 

- ti personal de trabajo social de cada delega— 

ción implementara su propio plan de actividades. 

- Las acciones emprendidas en cada delegación no 

fueran uniformes. 

- No se pudieran fijar objetivos globales. 

d) La supervisión a los asesores en los círculos de -
estudio dejó gacho qua desear, puesto que esta mo-

ción no as efectuaba periódicamente debido a la — 
carencia de personal. 

e) La promoción, tanto en las reuniones convocadas -
por los jefes de mangana, cono en las realizadas -
por los sindicatos, asociaciones civiles, etc., no 
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eprovech& cono era de deseares, a causa de la - 

falta de peral:nal para asistir a ellas. 

f) La labor de reclutamiento de cohesores también ee - 
vi& entorpecida por la misma emes ~dada ea el -
inciso anterior. 

g) La falta dirprevisiés ge la demanda de ~eriales 
(libros, folletos de informaciénp etc.,) propició -
que se ecreoiera de ésto% ea algunas ochuoLones. 



CONCLUSIONES 

En vista de haberes expuesto en el presente tra 

bajo, aunque en forma muy general, la estructura del 

Sistema de Educación para Adultos y el papel qua las. 

ge, el trabajador social dentro de este ~texto, se 

considera necesario hacer algunos señalamientos tanto 

del Sistema de Educación para Adultos costo del área de 

trabajo social. 

Relativas al sistema educativo. 

Los resultados de la educación de adultos en Asá 

rica Latina hen sido pobres, pese a las adltiples 

iniciativas tomadas en ese campo. Llama poderosa 

mente la atención cómo se han alcanzado da/cama-

te resultados de verdadero beneficio social ea los 

países donde los planes da educación para Mal,-

toa heei sido aoaapadados por lui proceso de coa 

bio social. 

- léxico, los ~toros do la población que 

han recibido mayor atención son los que Mes 

~entren en el medio urbialo. 

- Los obstáculos que se han presentido para el dese 
Trono de este tipo de atialrapién 11105 de ~ter es 
tructural, 

 

institucional y social. 



40 Carácter estructural. Mientras no es dá un cambio 
sustantivo en la distribución del ingreso, en la es--
truotura de la producoión yen la correlación de fuer 
zas entre las clases sociales, los procesos educativos 
sólo podrán ~atribuir a benefician a cierto. sectores 
(seno la ~die burguesía en el amo de la educación 
superior) que amumulan determinado poder en la socie-
dad. Tratándome de los sectores populares, algunas de 
cuyas características definitorias son su carencia de 
poder y en desorganización para elevar sus demandas,-
laelazoacisfon básica para adultos, lejos de otorgarle-
elemmatea para modificar en parte las relaciones de -
explotación y dominio a la que se hallan sometidos, 
sólo ~Ohm eso de legitimación social de un Es-
tad» que mune um estilo específico de desarrollo mío 
ooneentrado em le eeemémiee y más exmloyesebe ea lo po 
lítico. 

b) Oarácter institucional. /a los más altos nivele. 
del tetado casi siempre se semejan puntos de vista — 
pera estipular el estuario ~junto y articulada de 
organismo, del aparato estala, y da las náltiples --
inetitualones intermedias de la sociedad ea apoyo al 
desarrollo de las commmidades y las orginizacionee lo 
*alee. Poro dichos ~tes de vistan* mlompre viesen 
~apartada' osa el ~foque metoddligloo para asegurar 
su aplicación y operatividad. Todo porque Ida se ea, 
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rece de una politica orgánica de coordinada& nacio-
nal coso instrumento orientador para generar y aova 
usar el *Cuarzo nacional en el logro de objetivos 
de desarrollo urbano. 

In suma, la-coordinación es, en su disensión esen-
cial, un problema de actitudes de lo■ baibrea y de _ 
las inatitucionea. Si las estructuras organizativos_ 
no responden en forma auténtica a lea realidades oca 
oretas de una sociedad nacional, de hacho san un obs 
tioulo para el desarrollo da la educación de adulto% 

o) Carácter social. Plantear el problema de la coda 
nación de adultos obliga, asimismo, a conocer la pro 
blemátlea que afecta a la sociedad y a cuestiones que 
guardan relación.con la finaltdad, los objetivos par 
seguido*, les métodos utilizados, los ~tenidos y 
los factores sismos de seta educación» Se debe 000tima 
piar la educación da adultos oomo producto y, a 1* -
ves, como proyecto de la mooiedad dando se implanta. 

li partir de la creación, en 1978, de la Dirección_ 
General de Educación pera /Asnos se presentaron OMS 

tantea cambios de directores g■neralss, de directoras 
adjuntos y demás funcianarios en esa dependencia, lo 
quo propició que los lineamdantos, políticas y progre 
mas de trabajo establemeldos van anterioridad fueran_ 
modificados. 
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Relativas al trabajo social. 
- Oomo se apuntó anteriormente, los ~tilos do funesto 

narios, propiciaron que los programas ya estableci—
dos por latinidad de Trabajo Social se interrumpie—
ran, y eón se modificaran constantemente. 

- Se pudo ~aprobar qua la labor del trabajador social 
en si área de ~ación pera adultos no se ~sitiara 
te importante dentro del contexto da las ~iones -
que debter. ~emplear la D1 &. Dicha aaaveración ae 
fundamenta am el hecho de que ningán programa de ac-
tividades presentado por la Unidad de Trabajo Social 
fue aprobado, además, me le retiró al apoyo ~Lois-

trativo y financiero pon que contaba. Aunado a lo an 

terior se giraren disposiciones en el sentido de ron 

Mear aloa trabajadores sociales que integraban la 

Unidad de Trabajo Social; unos ~rema ~ritos alfil,  
Centros de Acción Eduestiva y otros ales Oemtros de 
~amiba Diaicca pera Adultos (O/24, posteriormen-
te fue deo:Lanado parte del personal a colaborar en ad 
Progresa de Iduemellei para M'altea ea las delegacimil 
nes polftiese en al Distrito ~eral. 

- La labor del trabajador social sa lea delegaciones 
políticas en el Distrito 'Moral fue mmy importante _ 
ea cuanto a promeeióa y motivación ya que se ~cm 
probar que el deeeedder motee mes elementos da euse_ 
importase:1a se redmee emaidereblemente la *reptación 
da estudiantes. 
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El trabajo de campo realizado por los trabajadores 

sociales permitió reunir valiosa información retiren 

te a los niveles socioeconómicos y culturales de las 

personas que optan por reiniciar o continuar sus es-

tudios en el sistema abierto. 

Se detectó una falta de coordinación y previsión --

por parte de las dependencias encargadas de la dis--

tribuoión de los libros de materiales de apoyo para 

los estudiantes, ya que al incrementaree la demanda 

de materiales, no se contaba can existencias de és-

tos para ser entregados a las personas que los soli-

citaban, provocando que los interesados desistieran 

en su propósito de almenar o que tuvieran que hacer 

varios viajes para obtener ea material. 

Debido a que en la Dirección General de Educación - 

para Adultos no existía ninguna oficina de trabajo -

social que interviniera en la captación de datos, eva 

luación de actividades y señalamientos de directri--

oes especificas para el trabajo social, fui evidente 

que no existiera mi plan rector ea cuanto al trabajo 

social se refiere, lo que significó una anarquía y -

gran desperdicio de recursos y esfuerzos por lo que 

a este campo se refiere. El caso concreto que funda-

menta este comentario es que al ammentar las activi-

dades, por ejemplo, las entrevistas personales son -

los estudiantes libres, al imeramentarse las reunio-

nes organizadas tanto por la jkzata de Vecinos, como 
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por las organizaciones sindicales tanto pdblioas como 

privadas, se requería de la ayuda de ala trabajadores 

sociales, misma que nunca se brindé consiguiéndose -

con esto que no se asistiera a guabas reuniones de - 
promoción y que aquellas personas que recurrían irsdi 

vidualmente a las clelec=tilaóá politices  IIQ ~contra 

raa al personal que los orientara, puesto que el ad,-
mero de compromisos que se presentaban diariamente -

permitía estas fallas que repercutieron ea la capta» 

oién de nuevos estudiantes. 



SUGERENCIAS 

Relativas al sistema educativo. 

Con el propósito de propiciar que toda persona pue-

da alcanzar como :dalas el nivel de conocimientos -
equivalentes el de la educación general básica, es -
urgente contar con un registro de personas de 15 ---
caos o más, que sean analfabetas o no hayan cursado 
parcial o totalmente la primaria y la secundaria. 

- Canalizar los recursos suficientes al Programa de 
Educación para ~tos. 

- Realizar una labor permonante de motivación para — 
que las personas aprovechen setos servicios. 

- Crear los incentivos adecuados para que los estudian 
tes terminen la educación básica y cantináen el pro-
ceso de educación permanente. 

- Difundir eficaz y eficientemente lag caracteristioes 

de los servicio■ educativos (cursos, inscripción o -
registro, evaluación, mortificación) pera que todos-
los interesados los conozcan y aprovechen. 

- Intensificar la campeas de convencimiento a fin de-

que los sectores póblioo y privado participes, son - 
mejores resultados, en esta astividad* 

- Ea impostergable la formulación de programes de es-
tudio de eduoacián básica pera adultos que respondan 
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a las necesidades • intereses de loe usuarios y #  -

sean de aplicación inmediata y respondan a lea nece-

sidades socioecondmioes del país. 

- 31 las circunstancias obligan a utilizar personal 

improvisado para dar asesoría, es nseesarlo que se -

le da la preparaciba previa para que bonazo* les cm-

reaterleticas de los adultos, loa comprendan, loe --

puedan «aducir ea los procesos de aprendizaje, apli 

quen la metodologia adecuada y los estimulen. 

- s1s necesario que tanto en el curso de alfabetización 

primaria y secundaria, los libros sean sur/media pe-

riddieemente para someterse a los ajustes pertinen—

tes. 

- 23e Mima aprovechar al :ázimo los medios masivos de 

oomunicaolóm ~a be ~o y la tehmilaida. 

- i urgente que se adopte una poLltica coherente de 

educación para adultos a nivel naoicmal. 

- Definir politices y enfoques eatratiolloos ea ras& 

de las particulares airconstanclas amolonalss, para 

proyectar la edaaaelda de solialtes &atm> de la ~-

espalda de edueacida permsneate. 

Relativas a trabajo social. 

- las se establezca en la larecolesalkaeral de Aduce-

alampara léanos ~Unidad o Departamento de Trabe 

jo Social, que tenga como !mecida el osificar y oan 
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trolar las estrategias que es adoptan individualmente 
por loe trabajadores sociales en cada una de laa deb-
gacionea políticas del Distrito Federal. 
Que la información que se movía por parte de lo■ tra 

bajador.. sociales da cada delegación politica asa,  
realmente utilizada con el fin de elaborar estadios, 
sugerir polftioas y retraen:montar al Sistema de Edu 
°ación para Adultos. 

Que se asigne más personal de trabajo soolal a leo-
actividades que se realizan en las dalegacinces poli 

tices del Distrito ~eral, relativas al Programa — 

Educación para Adultos, en las funciona. específicas 

de promoción y motivaciem. 
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AbEXO 2. 

GULA £ INNESTIGACION DE LOS DIFERENTES SERVICIOS CON QUE CUENTA 
LA PObLACION DEL DISTRITO FEDERAL Y ZONA METROPOLITANA. 

CUESTIONARIO Ro. 1. 

SERVICIOS URBANOS •  

Luz y alumbrado público. 
Drenaje. 
&gua potable o/y para riego. 
Pavimentación. 
Transporte (tipos de). 
Medios de comunicación. 
Servicios de limpie. 
Mercados y Supermercados (tiendas de autoservicio). 
Batíos públicos. 
Farmacias. 
Bomberos. 
Panteones. 
Lavaderos públicos. 
Vigilancia. 
Sucursales bancarias. 
Sucursales de la C.E.E. 

SERVICIOS JURIDICOS.  

Juntas de reclutamiento. 
Registro Civil. 
Oficinas de Tesorerfa. 
Delegaciones Poifticas (asesoría jurídica del D.D.F.;. 
Procuraduría de la 'afanas del Menor. 
Comandancias. 
Oficinas ds Hacienda y Cr<dito Público. 



JLítViLitiS ASISTENCIILES,  

Clínicas: I.M.S.S., I.S.S.S.T.E. 
Sanatorios. 
Centros de Salud S.S.A. 
D.I.F. (Desarrollo Integral de la Familia) 
Hospital Infantil di Zona. 
Centros di Rshabilitacidn. 
Dispensarios Médicos. 
Hospitales da Emergencia. 
Asilos. 
Lentros da Higiene Escolar. 
Casa Hogar. 
Escuelas Asistenciales. 
Hospitales de especialidades (oficiales y particulares). 

SERVICIOS EDUCACIONALES.  

Estancias Infantiles. 
Jardín de Niños. 
Albergues e internados infantilss. 
Primarias. 
Jecundariaa. 
Secundaria. técnicas. 
Preparatorias, Vocacionales 6 Colegios da Ciencias y Husanidsámo. 
Escuelas profesionales, subprofssionelss e institutos. 
Au:bolisa. 
Centros de Lapacitación. 
Centros de Acción Educativa (C_A.E.), 
Contaos de Ezucacidn Melca para Adultos (C.E.B.A.). 
Centros de Educación Ocupacional (LEA.). 
Bibliotecas. 

SERVICIOS RECREATIVOS.  
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SERVICIOS RECREATIVOS.  

Clubes divsraos. 
Cines y Teatros. 

Academias dar baila. 
Billares y boliches. 

311ágos da masa. 
Parques y Jardines. 
Campos y Centros deportivos. 
Juegos Mecánicos y Circos. 
Centros de Difusión Cultural y lopular. 

'usaos. 
Cuitros da Recreación Educativa. 

Oficinas del Consejo Nacional da Rscursos pare le Atanción de 

la auventud,(CRUL) 

9LATROS DE TRIBA30.  

(-Especificar). 
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DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PARA ADULTOS. 

UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL. 

Este cuestionario pretende reunir la información necesaria pare conocer 

los problema', interesas y necesidades de la comunidad, en materia edocaitiva;- 

su aplicación se hado con el debida respeto a la persona y en forma 

e fin de obtener los resultados esperados. 

CUESTIN AR I O No .2. 

1.- Edad 

4.- Colonia 

  

2.- Sexo 	 3.- Estado Civil 

  

       

        

5.- CNA estudios tiene 
Gtimo grado escolar 

6.- Trabaje como: 

Obrero: 

Empleado: 

Empine" Federal: 

Vendedor: 

Comerciante: 

Doedaticos: 

Costurera: 

*Taller: 

Labores del hogar: 

Desempleado: 

Eventual: 

Fijo: 
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Otros: 
Especificar 

* Especificar: 

7.- Lugar donde trabaja: 
especificar 

8.- Que instituciones hay dentro de su colonia. que imparten actividades re-

creativo, culturales, ocupacionales y servicios educativos: 

Especificar 

.- ¿Qué servicios públicos le hocen falta a su colonia'? 

I f.- ¿Hay un representante (colono) 

que atienda y se interese por los problemas 

de su colonia? 

ft.- ¿Que sugiere para mejorar y resolver los problemas de su colonia? 

Observaciones de la T.S. 

Fecha 	 Nombre de la T.S _ 

SI 	No 
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DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PARA ADULTOS 

tUilDIRECC ION DE SERVICIOS EDUCATIVOS 

REGtSTRO DE CIRCULO DE ESTUNOS DE 
EDUCACICYN PRIMARIA ABIERTA 
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lit I 
k4oiri6nlási b urior 	1 1 
'rifado dializo tikedudice del indrucior 

	1 

de registro 	 111_1111 

Néer 	NOMIRe DEL ESIUDIANTI 	
NI 

°x 	DOMICILIOPARTICULAR 
11 

1  ,4Ape I 1 idea paterno, ~pi nombre) 	sa 101i  
OCUPAC ION 

-Y  A ESCOLARES friop, CURSAR 
N  PUM PAJA  

lo 24 3o 4o 531  
INT  

ri  
1 

2 

3 

4 
lit 	a 4  ia- 

5 
14. 	-4 0- 

6 
a 

7 
-4 	 44, 

8 

Feche 4 registro 	 Fimo dual IessInxior 	 Nombre y firreo de volieyi registró 
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Laishicaii • Primarier 
NIVEL 1  

	J 

FECHA 

• 

VI, 	 

mea A A o  

VII 

SEP SUBSECRETARIA DE PLANEACION EDUCATIVA 
DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PARA ADULTOS 

MULA DE REGISTRO 
PARA EDUCACION PRIMARIA MIMA 

NOMME 
DEL 

ESTUDIANTE ~nido graftrour 	APIO ide rbetwne 

EDAD 
•	 

'N. 

SEXO 
IMF  

• 
OCUPACI 

1 Alias , hl o F..,, 

bkortire ($) 

DOMICILIO 
PARTICULAR 

Coilge -Número Colonia Delesiación 

ANTECEDENTES DE 
ESCOLARIDAD 

[ Niega no 
- 	 ..-. 

r _ 	Primaria  
lo.. 2o.. 	.1*.. . I 4o. 5o_ . 

4 

NIVEL o PACTE 
A CURSAR 

intmks"" 

r 

Prior:evita [N 

la. Parte 	2a_ Porte Ar ., 3a. Patee  [ 

Firma o buena digital del esteitíanee 

f 
FECHA DE 

REGISTRO I. 

       

      

... 

      

  

D f a  Mas, ARO 

    

        

SEP SUSSECRETARIA DE PLANEACION EDUCATIVA 
DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PALA ADULTOS 

COMPRORANTE DE REGIMO 
EN CDUCACION PRIMARIA atm A_  

-., 
»ama 

Da 	  
-  Es/u01941 ~di 111~ 
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r 
LUGAR DE 
IltG5TAID is DZepaclie 	Entidad 

Nombre y fírmele de gatea registró 

N. 

• 



C

UGAR DE 
ENTREGA  

(NOMBRE DEI 
ONSTRUCTOq  • 

FECHA DE 
ENTREGA

.  

ORO 6 

S EP SUBSECRETARIA DE PLANEACION EDUCATIVA 
DIRECO011 GENERAL DE EDUCACION PARA ADULTOS 

CÉDULA DE ENTREGA DE MATERIAL A CIRCULOS DE 
y ESTUDIO DE, 44194 )0,1 _PRIMARIA Abi IRT6„. 	 J 

/NOMBRE DEL 
CIRCULO • 

NUM. DE 
G1.51/0 , 

MATERIAL PARA a ESTUDIANTE 

CONCEPTO CANTIDAD 

Folleto 	de 	infor- 
mación general 

Ficha individual pozo con- 
trol de mance 
(Nivel lattoduckeris) 
Ficha indrvidud para me-
tro' de avance 
(Primario) 

CuaderroiLioniorabajo 
fklivel 	' 

Parte 
Unos de 
Tomb Pres' _ Id} 

la. 
— 

2a. 30. 

Espolio' 
. 	.- 

Matemáticas 
I 	 I 

CaelleSal NatUrd.1 

I 

Ceseciae Sociales 

4  1 

... 

r- 	 --v 
MATERIAL PARA a INSTRUCTOR 

, 	- CONCEPTO 	1 CANTIDAD 

Folleto 	de 	infor- 
mación 	general 

Auxiliar Didáctico 
(Introducción) 

Auxiliar Didáctico -
paro la formación de 
circulas de ashxlio. 

Juego de fechas parazevi-
silbe del aprendizaje 

Hoja de respuestas 	. 

Registro 	para 	el 
control del avance 

Nombre y Roma de quien ~evo 	 Firma de recibida del instructor 
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