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INTRODUCCION 

Durante su proceso de for•aci6n acad••ica, el Trabajador Social 

adquiere una serie da conocimientos que aplica y modifica 

conforme sa acerca a una realidad infMldiata, como aa el caso de 

la practica caatUnitaria y la práctica institucional, en donde se 

enfrenta a problenta.s realeli que muchas veces 11 resualve 11 de manera 

improvisada, ya sea porque no cuanta con los elementos teórico-

prácticas necesarios, o porque no 9aba como aplicar los 

conocimientos adquiridos en las aulas. 

Adicionalment•, el profesional de Trabajo Social rara vez escribe 

sus experiencias o las intercambia con sus colegam, contribuyendo 

con ello a qua las nuava9 oeneracionas, al encontrarse ~nte los 

mismos problamas, los enfrenten igualmente de manera improvisada¡ 

todo ello ocasiona un estancamiento tanto del profesionista como 

de la profesión de Trabajo Social al no darse un avance en los 

conocimientos que apoyan nuestra acción. 

Por otra parte, cuando el egresado de la carrera de Trabajo 

Social se inteQra al Ambito laboral, la mayor1a de las veces lo 

hace dentro de una Institución, en donde se en~renta a diversas 

limitantes para el desarrollo de su labor, eligiendo la mayor de 

las veces una de las siguientes opciones; la primera consiste en 

adaptarse por completo al sigtema institucionAl y cumplir sólo 

con el trabajo que le es requerido y cómo le as naquerido, 

anulando por completo su capacidad creativa; o bien la $egunda 
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apci6n, que con•i•t• en oponerse por compl•to a la Institución, 

lo que su trabajo por 

can•ider•r .. l• en contra de la In•tituci6n. Sin ..t>aroo es 

import&nt• considerar un• tercera opción para el trab•jo 

prof .. ional institucional, qua implica un conocimiento mA• 

profundo de l&s Institucion .. coaiprendiendo el papel palttica y 

social que 6st•s dasempeRanf reconociendo aquellas coyunturas en 

donde pod-.o• ac.tuar y 1 princip•leente9 establecer el compromi•o 

que como profesionistas h .. os decidido asumir ante nuestra 

re.alidad. 

El pr• .. nte trabajo repr.santa parta d• la experiencia laboral 

CD90 praf••ianal de Trabajo Social dentro del Instituto Nacional 

par• la EducaciOn da lOll Adultos en •1 proyecto educativo 

d90ocainado Centros Urbanos de Educación Permanente, en el que se 

han aprov•chado los espacios que deja la institución y se han 

aplicado conocimientos teóricas y prActicos •dquiridos durante la 

carrera y a través del intercambio de &Kperiancia& con otros 

profe•ionistas y personas de diferentes Estados de la Repüblica 

qu• operan de manera directa estos centros. 

Para hablar de los Centros Urbanoa de Educación Permanente es 

nacesario ubicarlos an al contexto y situación que se vive en el 

llHtdio urbana, caracterizado por ciudades que desde mediados de 

la. setenta. 

desordena.da.. 

han crecido axhorbitantemente y de manera 



III 

El crecimiento de la Ciudad da México as un ejemplo tfpico de 

cómo las ciudades han rebasado sus fronteras con la consecuente 

agudización da su problamAtica, lo que ha repercutido en la 

composición de la población nacional qua para 1950 m~s de la 

mitad da la población (57X> era rural, para 1980 lA situación se 

habia invertido porque el 667. ya era urbana; en 1990 se estimó 

por parte del CONAPO que el 717. era urbana y que para ~l año 2000 

serA el 76X. 

Por otra parte, si bien ~s cierto qua an las ciudades se 

concentran la mayor parte de los servicios educativos, 

culturales, productivo&, comerciales, financiaros y poltticos -

hecho que orioina un alto indice migratorio- éstos no siempre son 

accesibl•s a toda la población, por lo que ~1 hacinamiento, 

deficiencia y carencia de servicio$, problemas de salud, 

violencia, delincuencia, farmacodependencia, prostitución, 

desempleo, son, entre otros, los problemas a los que se enfrenta 

cotidianamente gran parte da la población urbana. 

Ante esta problemAtica. la población que habita an asentamientos 

irregulares ha tenido que buscar espacios que le permitan sortear 

las carencias que les presenta la ciudad, por ello se han 

organizado formando di1erentes 9rupo'3, asociaciones, 

organizaciones, juntas, etc. Ademas de que algunas institucionas 

han creado espacios culturales, recreativos y educativos que les 

hace sobrellevar la vida. 
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Con el astablec1miento de los Centros Urbanos cie Educación 

Permanente se pretende crear un espacio mas en el que se pueda 

reflexionar la problamatica antes descrita y promover la 

OrQanizacion y participación de los adultos en su medio, 

partiendo de la idaa de que la educación no solo es la que ·se 

imparte en la escuela, sino que se adquiere a lo ~ar90 de toda la 

vida. 

Entendida de esta manera la educación, las acciones educativas 

deberan responder a la Problemática y recursos de la población 

urbana cuyas expectativas educativas van mas allá de la 

alfabetización y la educación basica, abarcando acciones para el 

meJoramtento de sus condiciones de vida y de su nivel cultural en 

~arma permanente. 

Por ello, es conveniente que las estrategias institucionales se 

orienten hacia la promoc::ion y consolidación de la participac1on 

de organizaciones sociales como condición necesaria para la 

fundación y funcionamiento de cada centro, ya "que ~stas 

representan una base soc::1al de organización y participación 

comunitaria comprometida con su realidad. 



V 

Considerando los aspectos antes expuestos, este trabaJo pretende 

aportar elementos teórico-prácticos que apoyen la consolidación y 

desarrollo del proyecto educativo Centros Urbanos de Educacion 

Permanente, a través de: 

- Proponer una concepción de educación permanente como sustento 

principal del proyecto. 

- Destacar la importancia de la participación de organizaciones 

sociales en el proyecto. 

- Elaborar instrumentos que hagan posible la operat1v1zac1ón a&l 

modelo de atención del proyecto. 

Proponer estrategias de acción basadas en el diagnostico de la 

situación actual del proyecto. 

Para ello, se hace necesario comenzar por analizar el oroce:o 

historico de la educación en nuestro pa1s, dando espec1a1 

importancia al aspecto de la educacion de adultos. Analizar la~ 

diferentes concepciones que se tienen de la educac1on y a.oordar 

el surgimiento y organización del Instituto Nacional para la 

Educación de los Adultos, abarcando los proyectos de atenc:icn con 

que cuenta y las poltticas educativas a las que responden, a 

~ravés de la investigación bibl1ografica. 

Posteriormente, se analiza la s1tuac1on actual del proyecto a 

nivel nacional a traves de una encuest~ aplicada a los 252 

ser•v1c1os instala.dos en la República. Con esta informacion se 

real iza un anal is1s comparativo entre los centros tJ,.Jndados en 

v1nc1.tla.::1on con organ1zac1ones soc:tales y aquellos que se 
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. e$tAblecieran con instituciones o con poolac1on abierta. Para el 
' . 

proces~miento de esta información se utilizan tecnicas de 

eatadtstica descriptiva y el apoyo de programas de.computación • 
• · !' . 

. .. :-... 
Fi.nalmente, basado en un conocimiento mas profundo del proyecto, 

~.l •. ~rofesional de Trabajo Social. presenta algunas propuestas para 

··.i :
0

impulso y desarrollo del mismo, ·dentro de las cuales se 

·~~oponen al9unos cambios en la concepciOn del proyecto; la 

a14boración de instrumentos que posib1l1ten la operativ1zación 
:. o . ·.• :_: ... ~ª~· qiodelo de atenc:iOn propuesto desde las Oficinas Centrales y 

. \t~,,.; !iierie de estrategias que respondan a la prcblemat1ca 

• detectada a través del Diagnóstico Nacional de los Centros 

Ur.b~nos de Educación Permanente • 

. .. ··• .. 
Cabe~decir que este trabajo cumplirA con su cometido en la medida 

en· ·ia· que la in"formación contenida y las propuestas elaboradas 

corytribuyan tanto al desarrollo del proyecto como al trabajo de 

otros profesionistas preocupados por el trabajo comunitario • 

. ··.· 
... · .. 
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·" 
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CAPITULO 1: MARCO TEORICO 

1.1 ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA EDUCACION DE ADULTOS 

Para entender la situación actual de la educación de los adultos 

en nuestro pais, es necesario hacer referencia al proceso 

histórico en el que se ha desarrollado tanto la educac1on en 

general como la educación de adultos en oart1cular. 

La educación dentro de la organización pol1tica y social de los 

aztecas se encontraba bajo el control y autoridad estatal a 

travQs de dos instituciones: el Teoulcal1 y el Calmecac, donde se 

imPartia enseñanza a jóvenes e infantes pertenecientes a la clase 

en el poder, en tanto que los Matzehuales, que conformaban la 

clase dominada., no tenian acceso a ningón tipo de 1nstrucc1ón. 

Durante la época de la colonia el clero se encargó de la 

educación de las clases altas de la población, fomentando en 

ellos 102 principios fundamentales de la dominación eccnomica y 

social. Los egre~ados de estas instituciones eran garantla de 

eficacia y habilidad en el ejercicio de las tunc1onas mas 

delicadas en la jerarqu1a de poder .. "La educacion en la Nueva 

España se dirigió hacia la implantaclOn de patrones culturales 

que buscaban, principalmente, integrar a los individuos a la 

actividad y al grupo social que les corrempondiera 11
• <l) 

(1) Gonzalbo Aizpuru,Pilar;Las mujeres en la Nueva-::. España;El 

Colegio de México;f"1éxico, 1987;p. 7 



Una organización predominantemente feudal colocaba a la gran 

•ayor1a de aborigenas en posio16n explotada y marginada de los 

favores del gran desarrollo de loe servicios educativos de 

en toncas. 

Las clases medias estaban representadas por el conJunto de 

criollos y mestizos educados en instituciones religio as; la 

trascendencia del desarrollo cultural y cient1fico que se 

desarrollaba en la Nueva España favorecio la formación de una 

conciencia nacional en pro del movimiento de independencia. La 

lectura de obras revolucionarias francesas cautivó tambien a 

representantes de distintas jerarqu1as reliqiosa&, dando origen a 

la alianza antre la clase media ilustrada y los clérigos. 

Durante los primeros años del Mexico independiente, a pesar de la 

abolición de la esclavitud, la población tnd1gena estaba 

condenada a continuar marginada do los favores de la emancipación 

aexicana y el clero mantuvo su monopolio de escuelas con amplios 

recursos financieros para los hijos de las clases mAs 

favorecidas. 

La prerreforma liberal de 1833 a cargo de Valentin GOmez Far1as, 

Persiguió ampliar la educación oficial a través de la creación de 

la Dirección General de lnstruccj6n Pública, el establecimiento 

de la libertad de enseñanza, la instauración de escuelas 

primarias y normales y la fundación de escuelas nocturnas para 

adul toa. 

La Constitución liberal de 1857 conA19n6 la libertad de 

enseñanza. Diez años más tarde el presidente Juárez expidiO la 



Ley Orgánica de Instrucción Pública que instituyó la enseñanza 

primaria gratuita, laica y obligatoria. 

"La historia del siglo XIX en cuanto al problema educativo, es la 

lucha entre los conservadores que pugnaban por sostener los 

principios generales de la instrucción colonial y los liberales 

que procuraban laicizarlo 11
• (2) 

Durante el gobierno de Porfirio Diaz, los ideales postulados por 

los liberales en años anteriores en pos de popularizar la 

enseñanza languidecian entre las escasas instituciones que 

acogtan a unos cuantos estudiantes. 11 De los 9 millones de 

habitantes que eKistian en el pa1s, en 1080, más del 807. estaban 

condenados a la ignorancia y a la pobreza''· (3) 

Para 1910 el levantamiento armado se hizo inevitable, 

iniciándose una lucha sangrienta y desorganizada en pos de 

conseguir oportunidades de acceso a las fuentes de trabaJo con 

remuneraciones justas, a los beneficios del sistema ooblico de 

educación y ante todo, obtener derechos sobre la tierra. 

El levantamiento revolucionario mexicano logra un gran triunfo 

con la destitución de Porfirio Diaz en 1911. 

Las nuevas autoridades gubernamentales no llegaban a cristaliza~ 

sus planes de organización y desarrollo en el campo de la 

educación pública; la inestabilidad prevaleciente en el pais 

<2> Robles, MarthacEducaciOn y sociedad en la historia de 

México;Si9lo XXI;México,198b;p.50 

C3) Robles, Martha;op.cit.;p.68 



requer1a, ante todo, de una fundamentación jur1dica y 

constitucional capaz de ofrecer una congruencia lógica a las 

demandas populares y a las necesidades nacionales de desarrollo. 

En 1917 sa promulga la actual Constitución Mexicana. Con base en 

la& principias dictados por los liberales en 1857 <enseñanza 

primaria gratuita, laica y obligatoria), los carran~istas tomaron 

en consideración laa propuestas dQl activo grupo de maestros que 

participaron en la revolución para la redacc16n del articulo 3o. 

que legalizaba la enseñanza libre y se responsabilizaba al estado 

da la instrucción pública. 

A partir de esta fecha, MéKico inicia una nueva fame en su 

historia al mencionarse que " ••• la educacion contemplaba un nuevo 

concepto de anseffanza técnica cuyos objetivos consistir1an en 

formar al personal para levantar al pa1s de la miseria y el 

davastamianto de siete años de lucha armada. La astructura 

académica y la administración de la educación pública fueron 

sometidos a cambios con la intención de agilizar el movimiento 

escolar". <4> 

El 9obierno de Carranza intentaba abrir a grandes sectores de la 

población aquellos servicios que habian sido privativos de las 

clases dominantes, con el fin d~ instaurar el orden Y legitimar 

al grupo en el poder. 

El Estado Mexicano, apoyado en los principios establecidos en la 

Constitución de 1917 deftnia su actuación como un elemento 

(4) Robles,Martha;op.cit.;p.87 
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intermediario y conciliador de los intereses soc1oeconómicos de 

las clases dominantes y la presión qua surgla de algunas 

organizaciones obreras y ca~pes1nas. 

Durante la administración de Obre9ón se comienza a de11n1r !a 

industr1al1zaciOn como objetivo de desarrollo nacional y la paz 

comenzo a consolidar&e en el ámbito nacional. 

Obregón dec1d16 promover las reformas constitucionales necesarias 

para crear 1& Secretarla de Educación Pública, la cual se 

encargaria de impulsar, en forma s1stemética y progresiva, el 

servicio organizado de educacian popular que ~e encontraba 

seg~ntado entre las diversas dependencias del Departamento de 

Asuntos Un1verai~arios y da Bellas Artes. 

José Vasconcelos colaboró estrechamente con Obregon. trabaJando 

arduamente en el pro9ra~a educativo nacional y bajo su direcc1on 

intelectual se promulgó la ley que creo el Ministerio de 

Educación. Vasconcelos, como secretario de Educación inicio un 

ambiciosa proyecto educativo en el que postulaba vincular la 

actitud liberadora ·de la educación y el nacimiento de una 

civilización lo9rada a través del mastizaje que daría lu= al 

esptr1tu para &Maltar las mas altas valores de la coná1cion 

humana. 

Educar, para Vasconcelos, s1qnificaba un proceso armonizador~ para 

favorecer la libertad y la damocracia. 

A partir de 1921 la instruccion popular se concentraba en los 

degartamentom aue quedaban bajo su ministerio y de inmediato se 
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pu•a en marcha el proyecto para alfabetizar a la poblacl6n.rural, 

•• ••prandl6 una gran 

la poblaoiOn adulta el 

eleaentoa b~sloo• de 

campaña cuyo propósito era hacer llegar a 

conociaianto do la lecto-oscritura, los 

la cÜltura universal y conoclalentos 

practicas qua posibilitaran mejoras en uue nivela~ do vida. 

Surglaron las escuelas nocturnas, las casas dol pueblo, laa 

mlalonea culturalaa; so experimentaron escuela&-· regionales, 

rurales y do airculto qua conjugaban esfuerzos fedoraloa y 

localaa. En e•ta periodo, los diarios y ol toatro fueron medios 

populares y ofocttvou en la oducactón para adultos. 

Vasconcalos tuvo que afrontar la opos1c1ón magisterial de 

representantes de la clase media que sentlan amenazados sus 

int•r•••• ante la ewpansión popular da los bene1icios educativos 

que, tradicionalmente, hablan sida privilegios da unos cuantos. 

"La educación serla la única vta eficaz de la unidad nacional y 

•l eJercicio democr&tico, porque al tener conciencia de sus fines 

humanos, el individuo llegarla a participar activamente en la 

formaci6n da una nuava cultura que exaltaría los más altos 

v&lores espirituales 11 
.. <S> 

Vascancelos aseguraba que el hombre educado seria capaz de 

integrar los ~6s altos valores de la condición humana, cubrir las 

nec••idades econ6m1cas, pollticaa y sociales de su sociedad, 

predominando entre ellos el sentimiento critico y su 

p•rticipación en un proceuo de democratizac16n ~ue surgir1a da 

una sociedad civilizada. 

(S) Larroyo,Francisca1Histor1a ccmparada de la aducación en 

,...xico,Ed.Porrúa;Méwico,1970;9a .. ed .. ,p.251 
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La pedaqogía vasconcel1ana pretend1a transformar a las ma5as 

marginadas en grupos de indiv1.duos productivos y creadores. 

Los grupos con acceso a las aulas y al analis1s cr1t1co eran 

tambien los personajes que participaban en la definicion de 

objetivos y en las acciones primordiales del progreso nacional. 

Se pensaba que "• •• el proceso de purificación y redenc1on del 

pueblo de México avanzaba por las v1as de la instrucción popular; 

tan ardua tarea eKig1a la util1zac16n de proced1m1entos que 

1nclu1an la preparación de la poblaoion analfabeta para recibir a 

los maestros y misioneros como representantes de un ejercito 

redentor cuyas metas eran luchar contra la 1gnoranc1a y la 

crueldad" (6). En un pa1s de analfabetos no eran suficientes las 

ambiciones y el estimulo de las autoridades para educar a las 

masas, se requer1a, además, de una sigtemática y progresiva 

admin1straciOn y distribución de los recursos humanos, materiales 

y financieros disponibles. 

Durante su presidencia, Plutarco Eltas Calles tundo el Partiao 

Nacional Revolucionario, que seria el partido otic1al de los 

gobiernos contemporAneos; se convirtió en el "jefe má.:dmo" de la 

revoluciOn: sistema dictatorial que dio fin a las esperanzas 

democraticas de nuestro pueblo en aquel tiemp~. 

Con el partido oficial se organizó Lln patrOn 1;,st1 tucional1zadc 

de comun1ca.ci6n inte9rado pcr' canales de transm1sion del centro 

palít1co de la naciOn a las agencias regionales. 

(6) Rcbles,Martha¡ap.cit.¡p.102 



Calles ideO una forma de gobernar al pueblo a traves de 

institucion•• perdurable9 en el tiempo y en el sistema polltico 

nacional. Se dafir.io un programa de desarrollo economice que s61o 

era posible realizar en un ambiente de estabilidad interna; la 

fuerza norteamericana que a toda costa protegia sus inversiones e 

intereses pal 1 tices en el territorio nacional influyó 

detarm1nantemente en el desarrollo capitalista de la nación. 

México aseguró la industrialización nacional con capital 

extranjero y la "estabilidad interna". 

Las obras de infraestructura para la industrialización nacional 

exig1an una orientacion tecnica del modelo educativa mexicano. 

La fertilidad •sp1ritual que soñaran los intelectuales 9 quedo 

Minimizada por la necesidad de hacer de las aulas y los espacios 

urb3nos centros pr•cticos de ense~anza para capacitar mano de 

abra calificada y preparar el fomento industrial. 

En cu•nto a la enseñanza popular durante el regimen callista, se 

plantearon caabios en la educación de adultos al reconocer la 

necesidad de ofrecerles una educación for•al, la alfabetización 

era un aspecto necesario para habilitar a la población a su 

participación activa en nuevas fuente• do trabajo vinculadas a 

laborea de produociOn en gran escala, con •anejo de •aquinaria 

qua extgla entrena•ionto previo de lo& trabajadores. Ta•bien so 

pratundi6 confor•ar una polltica indigenista, que buscaba 

intaarar a Jas etnias y a•atga•ar tos valores de su cultura con 

loa nuevo• valor•& y conceptos de la civilización •odarna. 

L• •ctividad educativa 1ue fundamental para loo intereses de los 

9rupos ya con5olidadas. A partir de sus demandas" las autoridades 



gubernamentales 

enseñanza. 

establecieron los programas 

9 

nacionales de 

Ou~ante este periodo se inic16 un camino de restricciones para 

los mexicanos con la idea directriz de la educac1on como 

instrumento del hombre en su aspecto técnico. 

Hacia 1933 el •mbito educativo nacional aún no consolidaba una 

clara de'f inición ni de su pedago91a. ni de los ob3et1vos de 

estudio; las herencias de la filosofia vitalista de los años 

veintes vivian aún en el animo academice de maestros y algunos de 

los intelectuales que permanectan, casi aisladas, entre las 

autoridades gubernamentales. 

Desde que Calles dajO la presidencia en 1928, er. solo seis años 

se nombraron tras presidentes en México que continuaban la 

poltti~a de su antecesor. 

Por otra parte se dice que '' ••• el proletariado mexicano 

particip6, desde 1933, en la pol1ttca nacional ba30 los 

lineamientos socialistas que el 11 mae9tro Lombardo" tmponia a las 

orQan1zac1ones obreras. La unión sindical adquirió una doctrina 

emanada de las aulas universitarias y transm1t1das por un 

intelectual que lucho por instituir, en los servicios educativos, 

la formacion del trabajador que, ante todo, deberia desarrollar 

una c:oncienc1a social y critica de su partic1pac1on en las 

relaciones product1vas 11
• <7> 

<7> Larroyo.Francisco;op.~it.;p.287 



Le>M>ardo concebla a la educación como med10 de concient1zaciOn 

social y herramienta de la clase trabajadora para su 

participaciOn critica y activa an el proceso de producción 

nacional. 

El proc .. a da industrialización era ya una opción definida para 

el progresa futuro en el MéKico de las treintas. La vida urbana 

ya tenla la complejidad de servicios y demandas que caracterizaba 

a los paises altamente industrial1zados. En especial, la ciudad 

da l'Utxica centralizaba los efectos de la concentración de la 

poblaci6n educada. 

C~rdtiflas. como presidente de la República. insist1a en manifestar• 

la nilCesidad de crear cuadros tecnicos desde las aulas para 

capacitar al puebla da HéKlCO en los avances tecnológicos qua 

eran necesarios para industrializar la nacion. Consideraba que, 

en espacial la enseñanza superior serla 'la responsable de proveer 

los cuadros técnicos y los· servicios profesionales que apoycr1an 

la producción nacional. Es por ello que se funda un 1937 al 

Instituto Politécnico Nacional, dentro de la estructura de la 

S.cretarla de Educación Pública. 

Una idea predominaba en al pengamiento de los fundadores del IPN: 

el imperialiwmo sólo podrá combatirse con las armas educativas 

far.ando los cuadros técnicos nacionales. El canoc1miento era la 

6nica posibilidad de atacar nuestra dependencia tecnolOgica con 

•l DKtranJero; la capacitación técnica era el medio bAs1co de 

control industrial. 
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Consideraban que la formación del individuo deberla integrar los 

conocimientos fundamentales que se requer1•n para contribuir 

eficazmente al bienestar de la soc1adad• sa en1atiz6 la necesidad 

de actualizar sistem•ticamente los planes y programas de estudio 

de responsabilidad oficial que inclu1a l• •nseñanza técnica. 

En estos aRos se reformo el articulo 3o. constitucional, 

estableciendo -en el papel- el car~cter socialista de la 

educación en un int•nto por or1en~arla al servicio del 

prolet•ri&do para su e•ancipaciOn económica y cultural. 

Educac16n socialista para el pueblo da México, apoyo a las 

organizaciones obreras y reparto de tierras, eran las acciones 

que se planeaban llav•r a cabo durante la adm1nistracion 

card•nista. En el Plan Saxenal estaban def 1nidos los puntos en 

los que Cárdenas se baso para definir su programa educativo: 

1. Multipl1caci6n del número de escuelas rurale~, como medio 

pri~ordial para realizar la orientación cultu1~a1 de nuestras 

grandes masas ca~pesinas. 

2. Control definitivo del Estado sobre la enseñanza primaria y 

secundaria, prescisando su orientación social, cientifica y 

padaQC)Qica, su car6ct•r da escumla no r•li9iosa y socialista y 

preparaciOn profesional y adacUada d•l personal docente y su 

identificación con los fines de la nueva •scu9la. 

3. Atención preferente a la aducacion agrtcolA, no sólo en sus 

aQpectos prActicas. sino en sus formas superiores. 

4. Sobra las enseñanzas de tipa universitario, d•st1nadas a 

preparar profesionistas liberales, deberla darse pr•ferenc1a a 

las en&eAanzaa técnicas tendientes a caaacitar al hombre para 
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utilizar y tran91ormar los productos da la naturaleza, a t1n de 

n.eJorar las condiciones materiales de vida del pueblo mexicano. 

La educaatón _da adultos fue prioritaria y estuvo dirigida casi 

axoluelvaaanta a ca•pesinos y obreros. Las accionas se orientaron 

a cuatro ••pecto• funda••ntalas: la alfabetización. la educación 

para trabajadoras. 

ind11enaa. 

la educación rural y la educación de 

Por su parte, Lombardo Toledano -aduc&dor y lldar de los 

trabajadores- llevo su atan ma9ister1al a la creación en 1932 de 

la Universidad Obrera cuyo objetivo serta al fo•anto de la 

conciencia 

hi&tOrica. 

social del proletariado respecto a su •isión 

Las re1ormas soc¡,¡1.les que se l lev•ron a caiJo durante al sexenio 

da la adm1n1straciOn cardanista, provocaron violentas raaccionos 

por parte de 1ndustr1ales, hacendados. comerciantes y 

reprasentantes de la Iglesia cat6lic•. 

A la lleg•da en 1940 da Manual Avila Camacho a la preaidenc1a, se 

11 calm0'1 la disidencia con el establec1m1ento de leyes y medidas 

oficiales propicias para la inversión de capitales privados, 

meKJcanos y eKtranjeros, que se suponla, eran fundamentales para 

industrial izar~ en forma adecuada ~ la nac1on .. 

Los principios constitucionales para imponer una educación 

soc1alista en Mé~ico no podtan ser suf1c1entes oor s1 mismos para 

su r•alizaci6n. La socialización d& la 1nstrucc16n publica solo 

sert• posible si dsta sa llevaba a cabo como parte de un programa 

econom1co :ir· social acorde a las oases 19uc11.l1tar1as que sustenta 
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un• •ctitud verdadarament• revolucionaria. Avila ca .. cho tuvo que 

r•formar al articulo 3o. de la Constitución en vista de la 

a9itaciOn de las el•••• Madi• y alta contra la educación 

•ociali•ta. 

Aal, •• inict6 la Caapaña Nacional contra el Analtabatlaao do 

nlRa• y adulto•; •• reoonclllaron dlver•o• a•pectos polealcoa de 

la polltlca educativa y aa lnt•1ro la •ducacion urbana con la 

rural. En ••t• •i••D periodo •• creo la Direcclon General da 

AltabetlzaclOn y Edua5cl0n Extraeaaolar de la Secretaria de 

EducaclOn PObllca. 

Lan r .. tricciones qu• habia padecido la el••• acomodada durante 

•1 .. x•nio anterior, sólo sirvieron para impulsar al modelo 

capitalista que vt6 sus mejores épocas baJo los qobiernos de 

Avila Camacho (1940-46) y eapecialmente 

Hlou•l Al..,an (1946-521. Estos doca 

consoltdacton de la ini~i•tiva privada 

du~ante el• perieco de 

año& prop1c1aron l• 

cuyas capitales se 

dtstr1buy•ron alrttd.clar d• la banca, la indu•tria y el comercio 

d• las cantras urbanas da mayor importanc1a1 H6Kico, Guadal&Jara 

y l1on terrey. 

La• cantras urb•na& se convirtiaron durante •l ale~an1smo, en 

verdadaros focas da atracciOn para los r•sidantes de las ar.as 

rural•• o 9e•irural•• qua Ab•ndonaban su localidad con la 

••P•ranza da cons•outr COIRO p90nes 

construcciones. 
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Los frutas da las funcian•• educativas da los caudillas de la 

revolucton se traduc1an en l• absorción masiva de profesional•• 

.,, la ••quinaria burocr&tica, ejecutivos •n la industria y 

ca.ercias privados, adMinistradore• en la banca, ecapleados para 

la variada Q&ma. de wervicios y •obre todo, las t*cnicas 

calificada• que, 

Politknico. 

por Miles, eoresaban dm las aulas d•l 

El presupu .. to d•stinado a la educación sufrió un i•portante 

deteriora durante esta época, y todavia durante el sexenio da 

Adolfo Ru1z Cartinez, 'tl9:52-5B> •• continuo sacrificando a l• 

.nseKanza can presupuesto• insuficientes para atender, siquiera 

decarosa.-nt•, a la 1ran aa•a analfab•l• que continuaba •ln 

pa•ibllldad al1una d• ln1r••ar, ol&ando ••no•, al niv•l prlaarla. 

Durante •eta d6cada, con el aueplclo d• la UNESCO, •• orea •n 

nuvDtro pala •I Centro Re1lonal d• EducaclOn d• Adulto• y 

AltabetlzaolOn Funolonal para A••rlca l.atlna <CREFAL>. 

Estos aRas, orientado• al ·prograao d• la industria, co••rclo y 

.. rvicios d•l ttexico urbano, ••rc•n toda una atapa critica •n 

nwtt1tra historia por el •stancaaiento de las ..,nif•stacion•• 

cultural•• b&•icaa an una población mayoritaria. 

En far .. paralela a la rastricciOn d• pr•supu•stos oficial•• para 

•tmnd•r 1• d ... nda educativa, los.educador•• privados &IRPliaban 

sus ltSCu•l•• y la diversidad de sus sarvtcios para dar cabida a 

los recitH\ llec}ados a la el••• ,..dia que, para &iVtparar su 

pr .. tiQio SDCial, rt1eurrtan a los wstabl•ci•ientos laicos o 

r•lioiosas, P•ro de c&rAct•r privado, para avequrar la calidad da 

la ens•Ra.nza, a la v•z qu• reforzar los valor•• d• clase y ta 
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idantidad con un :9rupo social determinado a traves de las aulas. 

Al presidant• Adolfo LOpez Mateas (1958-64> correspondiO afrontar 

la hetaroganaidad del sist••a mediante un praqr•ma educativo que 

inclu1a la incorporación de textos gratuitos para toda la 

pri~aria. Con la aplicacion dal Plan de Once Años, el Estado 

enfatizó la conducci6n del proceso mental y emocional de los 

escolares; las ascumlas públicas cumplir1an la función enlace 

entre la recraaciOn infantil y las necesidades de su grupo de 

pertenencia. S• pttnsaba que "Mediante el fomen~o de un esp1ritu 

r•spons&ble y de amor a la verdad, los niños aprendertan labores 

f~cil•• para iniciar un transito entre la vida del hogar y la 

or9anizaci6n cotidiana da su instrucción obliQ&toria". (8) 

El Estado predicaba el •J•rcicio de la inteligencia y las 

aptitudes creadoras, para prepararse a servir al pueblo con 

laboriosidad y sentido ctvtco. 

Es durante la década de los cincuenta cuando por primera vez se 

perciben los efectos de la militancia pcl1tica vinculada a la 

educación superior institucionalizada. Se predicaba la 

responsabilidad del cDnoci•iento ante la impos1ci6n pol1tica en 

todas las sectores orQanizados del pals. 

Los Qrandas conflictos mexicanos de 1958 y 1968, permiten ver 

c6mo la& tentativas sindicales, al coincidir con las demandas 

<8> Abba9nano,Nicala;Htstori• de la p•daQOQl&JFondc de Cultura 

Econom1ca1Mexico,19751p.321 
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••tudiantil .. conforman una corriente polit1ca da mayor alcance y 

cO.O, ta-.biMi, una •MiQttnCia estudiantil provoca la respuesta 

Dbr.ra. 1959 ter,.in6, en cuanto conflicto obrera, con la 

interv'"1ci0n d•l eJ6rclto y juecas contra las trabajadores y 

1968, contra la• .. tudiantes. 

Las ca ... • d• estudia .. convirtieron en 19b81 en el t•utimonio 

viva d• una d• las ús &Qudas crisis qu11 h•n· -sacudido la 

.. tructura .acial y palltica que sostiene a nuestro sistema 

actual. 

"i"9bra• de la cla11e .ec.1a, futuros prafesioni9t~s, hactan un 

11 ... da a la c1a .. abr9ra del pais para oroan1z•r•• en la batalla 

d• la lib•rtadt libertad de expresión, de rauniOn y da an••ffanza. 

Se •J•rciO presión sab,.. las instituciones educativas para 

d .. atiar •l CQllPra.i•a del conocimiento COIRO vanguardia de la 

ac:ciOn, ca.a requisita indispensable para la concientizaciOn 

popul•r que requie,.. un rc191.,...n d• libert•d. 

LA ltducacion o transforNa un sista .. o desapareca como procesa 

far~ativo d• las ha.brtHI para volverMt un régimen de repeticiones 

••colares. 

Con •I prapó9lto de abatir •I analt•b•tlaao en 1• d•oada de los 

eo.. •• orean lo• Centro• de Altabetlzacl6n y •• utiliza por 

pr& .. ra vez la radio ooaa ••dio de apoyo a la educación. S• 

••~btealeron t .. bl~n. oon oar•cter de eaperl••ntal. loa C•ntros 

,.. 1Auaaal6n IA•laa para Adulto• para otreoar la priaarla a la 

poblaalOn oon l~ aRoa o llA•, definid• coao poblaclOn adulta. 



17 

A partir de 1970 el gobierno nacional organiza y coordina 

sistematicamente un programa nacional de reforma educativa para 

todos los niveles de enseñanza como respuesta institucional a las 

demandas sociales, políticas y ec:on6m1cas de la poblac1on de los 

centros urbanos del pa1s. 

Las pol1ticas educativas señalaban que "la población debla 

integrarse en un proceso de concientización sobre los problemas 

del pa1s, favorecer un cambio de mentalidad por la depuración de 

las técnicas de enseñanza y canalizar, a traves de las 

instituciones gubernamentales, acciones diversas para equilibrar 

el sistema social 11
• C9> 

Educar, en el discurso de Echeverr1a, cons1st1a en habilitar a la 

población a la participación masiva en la actividad económica y 

cultural para superar las condiciones del subdesarrollo mediante 

una estrategia educativa de tendencia nacionalista y actualizada 

can procedimientos eficaces para la enseñanza. 

La reforma educativa de 1970 pretendio combatir el problema de la 

desercion estudiantil, en todos los ciclos del aorend1zaje: 

periodos terminale~, enseñanza abierta, tecn1cas aud1ov1suales y 

Tomento del autoaprendizaje. Se creo el Colegio de Bachilleres y 

los Colegies de Ciencias y Humanidades; se diseñaron los 

contenidos de los teKtos obligatorios y gratuitos para el ciclo 

primario. 

Esta reforma intento cubrir tres aspectos fundamentales: 

(9) Rodriguez Soriano, Raúl;La educaciOn de adultos en el Estado 

Me:.c1cano;UNAM;Mexico,l990;p.30 
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a> La actual1zaci6n de los metodos. tecn1cas e instrumentos para 

d1nam1::ar el proceso enseñanza-aprend1zaJe. 

b) La extens1on de los serv1c1os educativas a una poblacion 

trad1c1onalmente marginada, mediante la aplicacion s1stematica de 

medios peda9091cos modernizados. 

el Fle:db1l1dad del Sl.stema educativo para facilitar la movilidad 

nor1=ontal y vertical de los educandos entre la diversidad de 

tipos y modalidades del aprend12aJe. 

En cuanto a la educacion de adultos, se incorporó a la educación 

extraescolar como parte del sistema educativa nacional y la 

alfabeti~acion cobro el caracter de actividad permanente Y etapa 

básica en el proceso educativo. 

En 1973 se expidió la Ley Federal de Educac:1on; la SEP se dedicó 

desde entonces, a dirigir~ ampliar, coot•dinar, distr1bu1r y 

diseñar las acciones y los servicios educativos: educacion 

elemental, educacion normal y serv1c1os magisteriales, educacton 

media, tecn1ca; educación superior. 

El sector de educacion extraescolar puso a funcionar durante el 

sexenio 1970-76, centros de enseñanza ocupacional para adiestrar 

adultos en actividades manuales, centros do enseñanza ind1gena 

para atender a una poblacion marginada qua vive en comunidades 

dispersas, aisladas y empobrecidas. y se creo el Sistema Nacional 

de Educacion para Adultos (SNEA>, para otorgar validez a los 

estudios en la modalidad extraescolar y a&tablocio las base& para 

que el adulto alcanzara conocimientos y habilidades equivalentes 

la oducacton general bastea (primaria y secundaria>. para lo 

cual se creo el Centro de Estudios Medios y Procedimientos 
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Avanzados de la Educación <CEHPAE> con el objetivo de identificar 

la& necesidades de los adultos para el diseño de un modelo de 

oducaai6n pri•aria y la elaboración de libro& da teato .. 

Durante la presidencia de José Lopez Portillo lt976-BL> se 1nic10 

el procaso de desccncentrac1on de la Secretaria de Educacton 

Poblica, mediante el cual se crearon delegaciones estatales .. En 

éstas se organizaron los doparta•ento& rosponaable& de operar y 

supervisar los Centro& de Educación para Adultos, los do accion 

educativa, los de enseñanza ocupacional, las aisionos culturales, 

las salas populares de )9ctura y los sitemas abiertos; se crean 

ada••a los dapartaaantos de acreditac16n y certificaciOn, 

responsables del registro y control escolar y do la aplicacion de 

eaá•enes en los sistenas abiertos. Poco tie•po deopue& surgio el 

Progra•a Educación para Todos. 

El 31 de agosto de 1981 GO creo ol instituto Nacional para la 

Educación de lo& Adultos <tNEA> con la finalidad de "promover, 

organizar e i•partir los sorvicios de Alfabetizacion y Educación 

Basica <pri•aria y secundaria> y coadyuvar en actividades de 

difusión cultural para adultos. educación comunitaria. 

capacitación en y para el trabajo y educQción continua". (10> 

<10) Cayetano Arri.aga,José Luis;INEA:Activ1dades que 

desarrolla; l. N. E. A..; Mex1co, 1982;p. 2 
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Nuestro trayecto h1at6r1co-cultural se ha sometido la 

1nfluenc1a del peor de los enemi9os de cualquier proceso 

transformador": la 1nconsta.ncia, la interrupc1on de las 

act1v1dades iniciadas con la finalidad de mantenerse a largos 

pla~os 1 la frecuencia con la que se ha reformado la estructura y 

los obJet1vos de la enseñanza. 

La inst1tuc1onal1zac1on del proceso de participación popular 

r@ouce los efectos transformadores del sistema escolar. El 

gon1erno de 1nst1tuc:1ones se ha sustentado mediante 

.:iroced1.n1entos de control, c:oord1nacion y d1rec:c:ion de 9rupos 

.narq1naaos y dependientes oe las dec1s1ones gubernamentales. 

He lazada la conc1ent1zac1on y reducida la crt tica. la 

r·esoonsab t lid ad del conocimiento se ha con-finado, gradualmente, a 

meo1os min1mos de expre;¡ión que carecen de pogibilidad alguna 

=ci•·a. ser dec1s1vos en la 1nteqrac16n de una cultura nacional y 

recresentativa. 

~n t.erm1nos ideales, la educación pública es un instrumento de 

=·rogreso 1nd1v1dual y social. En la medida en la que las 

:.oor-tun1dades educativas esten determina.das por la desigualdad 

ec.onom1ca. y social, este derecho continuará actuando como 

!::."'l'.J'lleg10 de las ciases acomodadas. 
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1.2 CONCEPCION DE EDUCACION. 

Al abordar el tema de la educación, se hace necesario conocer las 

diversa& concepciones que se tienen de asta, ya que ello nos 

permitirá conocer las caracterlsticas y alcances de cada una, 

comprender los fundamentos teorices que respaldan las actuales 

polit1cas educativas y tener elementos para proponer"' la 

concepcion de educac10n que dará sustento al proyecto educativo 

que se aborda en el presente trabaJo. 

Para ello, se haré una rev1sion de las concepc1ones desde el 

punto ae vista de in~rerpretac1ón soc1ológ1ca. 

A cont1nuaci6n se presentan tres perspectivas sobre la educación 

como fenómeno social que están basadas en las principales 

corrientes de interpretación dentro del ambito de las ciencias 

sociales: funcionalismo, estructural-funcicnal1smo y mater1al1smo 

histórico. 

La perspectiva funcionalista. Se hará referencia al 

func1onal1sma cl&sico de Durkhe1m, por ser éste el iniciador de 

la soc1alo91a de la educación. Durkhe1m analiza la función de la 

educacion dentro de la sociedad, la identifica en su dimensión de 

realidad obJat1va y externa, instituida o institucionalizada y la 

construye cama un hecho social. Este enfoque también posee una 

marcada oriantacion humanista, porque tiene la m~s alta idea del 

poder creativo de la educación y magnifica la grandeza de su 

acción, cuyo protagonista principal es el maestro. La función de 

la educac:ion consiste en soc1al1zA•" al ser humano, es decir, 
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moldear al ser asocial que somos naturalmente para conformar otro 

,,ue ..... o, social y moral. 

- La perspectiva estructural-func1onalista. Esta corriente tiene 

como pr1nc1pales representantes a Robert k. Merton y Talcott 

F'arsons y tiene como eJe pr1nc1pal de sus invest1gac1ones el 

problema de las normas y valores. Se propone estudiar los 

desequ1l1br1os momentaneos de los individuos, provocados por la 

evo1uc1on del sistema social en general y por el sistema de 

enseñanza en particular, yuxtaponiendo .Los conceptos de educac1on 

y mov1l1dad social, baJo el suouesto de que la sociedad esta 

estr-:Lt11'1cada. Este esquema de estrat1ficac1ón está abierto y 

oerm1te la mov1l1dad. El acceso a la educación es un punto 

estrate9ico en el cambio de status social. 

La perspectiva del materialismo historico: dentro de esta 

encontramos la teor1a de la reproducción, en la cual se considera 

a ia educacion como elemento de una formacion social 

nisi;or1camente determinada. La eoucac1on es visualiza.da como una 

estructura d1nam1ca y como una instancia de subsunciOn dentro de 

otra estructura mas vas~a, que la incluye y ellp l ica su 

desarrollo. El estudio de la educac1on se inserta en el análisis 

o~ las clases sociales y en el papel de oominacion econom1ca, 

ooltt1ca, cultural e 1deolo91ca de la cla&e dominante. La escuela 

es, por lo tanto. un espacio ideológico cuya función es propiciar 

la reproducc1on de las relaciones de producción existentes. 
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1.2.1 Perspectiva Func1onalista. 

Durkheim asigna al término educaciOn su connotación maw amplia Y 

la conatruye como un fenómeno social, con un modo de •er qua no 

depende de la arbitrariedad individual. 

La educación a• visualizada como funcional al sistema y concebida 

bajo tres dimansioness como acc1on, como proceso y como 

institución. Como acción, por que la educación ob1~a en calidad de 

agente eKterno, transmisor de un cod1go s1mb6lico que existe 

independientemente del ind1v1duo, impon1endose sobre él; como 

proceso porque la accion ejercida es transformadora, permanente y 

continua y, como institución por que las accionas se sistematizan 

en un conjunto de disposiciones, matados, etc. definidos y 

establecidos, materializándose en el sistema educativo en cuyo 

interior se reflejan, en forma reducida, los rasgos principales 

del cuerpo social. 

Ourkheim sostiene que en cualquiera de los tres aspectos la 

educación presenta el mismo caracter. Recupera y expresa 

necesidade& sociales concretas, ideas y sentimientos colectivos. 

Par lo tanto, para su estudio se cae obligadamente en el análisis 

de la sociedad hist6ricamante determ1nada, de la cu&l es 

integrante y a cuyas leyes de desarrollo responde. 

Dentro de esta p•rspectiva, la educac10n es entonces un hecho 

social, por que se constitutye en verdaderas instituciones 

sociales, con una ~e•lidad objetiva e 1ndepandiante de nuestra 

voluntad que &e nos impone adem~&. 

La función principal de la educación as la soc1al1zación metódica 
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de la generac1.on joven, mediante la acc1on ejercida por la 

generac1on adulta. Esta social1zac1on se realiza mediante un 

p,~oceso de imposicion e)(terna por al que el ser asocial que somos 

naturalmente se va moldeando de acuerdo con las necesidades 

obJet1vas del contexto. 

M través de la soc1al1zac1on, cada grupo generacional asegura su 

superv1venc1a y cont1nuic1ad, ,;ransmitiendo los contenidos de su 

cultura .. 

1.:.: ~·~rspect1va estructural-funcionalista. 

Esta or1entac1on no solo analiza el sistema escolar desde la 

coordenada de su realidad dada, mino también desde la coordenada 

de <1\odelo 1C1eal, como "lo que deberla ser" para cumplir 

et1~1entemente sus funciones dentro de una sociedad compleJa y 

..:amb1ante. 

L-entro de asta perspectiva se conciben los fenómenos socialas 

como estructuras que cumplen una funcion necesaria para el 

sistema y refieren constantemente la teor1a a los hachos 

emplricos para le91timarse y ratificarse. Su punto de partida es 

e1 analis1s de la sociedad global y los requerimientos e9encialas 

pat"'a su exist:enc:ia, supervivenci.a, renovacion e inta9racion. 

La escuela y la fam1l1a son v1sual1z~das como elementos del 

conJunto socio-cultural y referidas a las estructuras de 

soc1al1zación 

normativa. 

que responden a la función de estabilidad 



En la concapciOn estructural-funcional1sta, las escuelas pueden 

ser objeto de estudio como estructuras sociales en s1 mismas, 

cuya función es la obtención de st&tus adultos y asiQnación de 

roles futuras. 

El rol •s can•ecuancia dal status, porque las obliQacionas 

derivan da la situación y posición que tiene el individuo dentro 

de las grupos. A su vez el status supone derechos y define Rl 

tipo de actitudes que puede eMperar el individuo en situacion, de 

los demAs respecto a •1. 
Es por ello qua el mod•lo debe asegurar, a traves de $ltuaciones 

estructuradas, aprendizaJes adecuados a los papeles <roles> que 

los individuos daben intarnalizar, para ser jugados correctamente 

y producir el reconocimiento objetivo del sistema de 

detarG"tinaciones subjetivas, en la división del trabaJo. 

Para Parsons, el status y su consecuente prestigio -que es el 

aspecto aubjativo del st~tus- e& medido por atributos adquiridos 

y no adscritos o asignados. Su adquisición comienza en la escuela 

elemental, qua es la primera agencia socializadora en la 

experiencia d•l niño, que institucionaliz• una diferenciacion de 

•t•tu• sobre bases no bioló9icas, y qua es ganado por el 

desempeffo diferencial respecto a la5 tareas establecidas. 

P&ra lo& estructural-funcionalistas, 1r participando en la vida 

social consiste en una progresiva adquisicion de status y su 

correspond1ante r•presentaciOn de roles. 

La defin1ciOn del •tatus a través da l• cultura, significa que el 

ant•cedente sncio-ecanOmico-familiar no ti•n• ~ayar incidencia, y 

as la escuela la qua asigna el status a trav•s del logro y 



26 

promueve la mov1l1dad social ascendente. 

La yuMtaposicion de los conceptos de educación y movilidad social 

se basa en cinco supuestos: 1) que la sociedad se halla 

estratificada; 2> que el esquema de estrat1f1cac1Dn admite 

movilidad; 3> qua la educación desempeña un importante papel en 

esta mov1l1dad; 4) que la educac1on constituye un status al que 

se accede y S> que el desampeño de un determinado papel está 

1nt1mamente vinculado a la educación. 

1 como supuesto de caracter mas general, la concepc1on de una 

sociedad global, con una es1:ructura relativamente fiJa, pero cuya 

d1na.m1ca interna permite un Jue90 de cambios que no alteran su 

1dent1dad. 

Se le atribuye a la educacion la importante 1unci0n de aportar 

las habilidades necesarias al adecuado funcionamiento de la 

soc1edad, y por lo tanto es la 1nstanc1a que decide la pos1cion y 

s1tuacion dentro de una compleJa serie de ocupaciones. 

Es oertienente mencionar oue Parsons limita el estudio de la 

educac1on a la escuela y toma como unidad de anal1sis y como 

a~ente de soc1alizac1ón y de saleccion social el salón de clases. 

~nttende a la soc1alizac1on como al proceso mediante el cual los 

tndiv1duos son entrenados y motivadoH para el correcto dewempeña 

afectivo y tecn1co de sus roles adultos. 

Aflr1na que, es en la escuela elemental en donde se in1cla la 

carrera por el status, a traves del desempeño diferencial de las 

t•reac; establecidas por el maestro, cuyo rol funciona como modela 

c..ultural, oue debe ser internalizado a traves de un proceso de 

1dentif\cacion y reconocimiento recinroco de relaciones de roles1 
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el profesor,como autoridad y saber y el alumno como subordinada e 

ignorancia. 

1.2.3. Perspectiva del Materialismo Hi~tórico. 

Es pertinente comenzar por señalar que dentro de este perspectiva 

encontramos la teor1a de la reproducción, que se basa en algunos 

autores que, sin ser materialistas aportan elementos básicos de 

esta taor1a, por lo que se mencionan en este apartado, como el 

caso se Althuser cuyos aportes son retomados y flexibilizados poi~ 

otros autores. 

Esta corriente teórica se rige por la categorta de totalidad, y 

supone que la comprensión y explicación de cualquier fenomeno 

exige diversos tipos de enfoque, inseparables entre s1 y que se 

complementan mutuamente. 

Karel Kosik, en "Dialéctica de lo concreto", señala que la 

c:onc:epc:i6n dialéctica de la totalidad no sólo significa que las 

partes se hallan en interacción y conexión interna~ con el todo, 

sino tambien que el todo no puede ser petr1ficadO en una 

abstraccion situada por encima de las partes, ya que el todo se 

crea a si mismo en la interacc:ion de éstas, y a9re9a que la 

realidad social no puede ser conocida como totalidad concreta si 

el hombre es considerado en esta ámbito como obJeto, y en la 

practica histór1co-objet1va de la humanidad no se reconoce 5u 

1mportanc1a primordial como sujeto. 

Esta perspectiva coincide con Ourkheim y con los estructural

func1onal1stas en que la func:1on principal de la educacion es la 
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de socializar, pero a diferencia de los das primeros, devela el 

caracter de la soc1alizacion. expl1candola en el conjunto del 

sistema de relaciones sociales clasistas .. 

Ast, se considera a la socialización como un medio para renovar 

las uituaciones que hacen po$1ble la reproáucción del sistema 

vigente. Se niega rotundamente que la acc1on educativa sea 

neutral o efectuada para un conjunto humano armonice, con 

intereses comunes, tal como lo concibe Durkhe1m. 

úe ah). el nombre de ºTeorla de la reoroducc1ón", en donde la 

educac1on y la escuela Juegan un papel dec1s1vo en la dinam1ca 

proo1a de la repraducc:1on oe las relaciones sociales de 

producc1on de oienes materiales y simbólicos; y la clase 

dominante puede definir e imponer su modelo de individuo y de 

soc1edad. asi como seleccionar y controlar los medios por los 

cuales la educación los realiza. 

Para Althusser•, la accion educativa, encarnada en la escuela, 

viene a ser uno de tantos aoaratos 1deol6g1cos del Estado, porQue 

mas aue por la coerción <aparatos represivos del estado>, la 

eiscu13la renueva las relaciones de produccion eX1stentes. a traves 

de la 1ntroyeccion del discurso ideol69ico de la clase dominante. 

Dicha introyecci6n se etectua no solamente a traves de los 

contenidos. si.no fundamentalmente a traves de las prácticas 

escolares. por que la 1deologta no existe fuera de las practicas 

en las cuales se c:r1staliza. 

Fuente: Fotocopias y apuntes de la materia Teorta de TrabaJo 

Social v. Educacion Social. 



Ilustrando las formas de transmision ideológica a traves de las 

prácticas escolares, Ala1n Gras* muestra la organizacion de la 

escuela como copia de las prdcticas que reinan en la producción 

capitalista, al tener horarios rigidos, alumnos ubicados en 

grupos cerrados bajo la direccton de un maestro autoritario, al 

reconocer la competencia, al usar el poder simbólico de las 

sanc1ones y recompensas como lugar aproximativo de la jerarqu1a, 

al definir un saber teorice sobre la realidad, por todo lo cual 

se priva a los alumnos de una práctica sobre ella y de su posible 

transformación. 

La escuela se constituye en el aparato ideológico dominante de la 

sociedad capitalista, ya que las normas, valores, actitudes y 

prácticas que enseña, aunque se aprendan también por otros 

medios, son transmitidos predominantemente por la escuela, pues 

ningUn otro aparato ideol6g1co del Estado dispone de asistencia 

obligatoria, ni del número de horas diarias, ni de los años con 

que cuenta la escuela para su práctica ideológica. 

André Gorz* se detiene a examinar la funcion de selección social 

que se le otorga a la educación. en donde la función principal de 

la escuela es la de reservar el acceso a la ciencia a quienes 

estan socialmente calificados para eJercer la autoridad. Afirma 

que toda nuestra educación nos ha inculcado que la ciencia está 

reservada a unos cuantos y que aquellos que son capaces de 

aprender son superiores a los demas, por lo tanto, la ciencia es 

* Fuente: Fotocopias y •puntes de la materia Teoria de Trabajo 

Social V, Educación Social. 
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para las m1nor-1as porque fue creada por las clases dominantes 

para su benef'ic10, para su desarrollo y para el reforzamiento de 

su dominacion. 

Es por ello que nuestra sociedad solo concede etiqueta de c1enc:1a 

y de científico a los conoc1m1entos y capacidades que son útiles 

al sistema, y que han sida adquiridos a traves de instituciones 

creadas y reconocidas por la clase dominante. 

f'or su parte, Baudelet y Es'tablet• desarrollan y fle:nbilizan 

algunos aspectos de la concepcllm de Althusser, que consideran la 

acc1on 1deoloq1c:a como una fuerza que se desplaza únicamente 

ljesCle la clase dominante hacia la clase dominada, la cual recibe 

pasivamente la a.cc1on. Sostienen estos autores, que la lucha de 

clases en ei seno de la sociedad cap1tal1sta neutraliza en parte 

la efect1v1dad de la transm1sion ideológica de la burguesta y que 

el proletariado levanta potentemente su precia concepc1on de la 

realidad. 

Aunada a esta perspectiva. Sara Finkel en un artículo sobre 

he9emon1a y educac1on, señala que "La hegemonla de una clase o 

fracc1on no se plantea necesariamente en todos los ambitos de la 

estructura social, por lo que el efecto del ocultamiento del 

carilcter de clase de la educacion no puede sobrev1vir por mucho 

t1emoo, aún dentro de la institucion meJor preparada para ello. 

El grado de organización pol1t1ca de las clases en pugna 

determinará en última instancia el grado de or9anizac1ón de su 

hegemonla dentro y fuera del sistema educativo" <11) 

(11> Finkel,Sara R.M.de;He9emonla y Educacion;Ravista de Ciencias 

de la Educación;A:<is;Año 5,No.13-14:Ar9entina, 1975;p.8 
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Las interpretaciones antes presentadas. develan un concepto de 

ha.bre y de educación que, •cardes con la. situacion 

latinoamericana, son retocnadas por Paulo Freire para elaborar su 

pensa•iento dos vertientes principales: la educación 

tradicional, que corresponde a la interpretaciOn funcionalista y 

estructural-funcionalista y la educación liberadora, que se 

presenta como opción dentro de la interpretación materialista y 

que constituye la b•se para su método de al'fabetización de 

adultos. 

A> Educación Tradicional. 

Se concibe a la educación coma una acción horizontal en la que el 

maestro es el eje funda.mental, pues es él quien educa, quien dice 

lo que se debe hacer, es él quien habla y todo lo uabe, mientras 

que el alwano recibe pasivamente estos elementos. 

Dentro de esta concepción tradicional o bancaria COGK> la denOG1ina 

Paulo Freire, un proble.a central consiste en la awarcada 

contrAdicción entre educando y educador. que sólo sirve para la 

dD1nesticaciOn del hombre, y deter•ina que: 

•> El educador es siempre quien educa; el educando es el educado. 

bl El educador es quien disciplina; el educando el disciplinado. 

el El educador es quien habla; el educando el que escucha. 

d) El educador prescribe; el educando sigue la prescripción. 

e> El educador elige el contenido contenido de los pro9ramas; el 

educando lo recibe en forma de depósito. 

f) el educador es siempre quien sabe; el educando el que no sabe. 

o> el educador es el suJeto del proceso; el educando su objeto. 



Por sus caracterlsticas, se dice que es una educación: 

Bancaria: al concebir al ho~bre como una ca&a, una uolla", un 

depósito de contenidos ajenas a la realidad. Su conciencia es 

algo vacio que va siendo llenado por pedazos de mundo,dioeridos 

con cuyos residuos de residuos pret•nde crear 

contenidos de conciencia. 

- Manipuladora: al imponer falso& v&lores a los aducando9 sabre 

el ha.bre y el mundo. 

- Narrativa: al ocuparse de la narración de contenidos que~ por 

ello misrao, tienden a petrificarse1 narra la historia sin tomar 

en cuanta qua el hombre es hacedor de esa hi•toria. Esta 

narración implica un sujeto (el que narra> y objetos pacientes~ 

oyentes (las educandos>. 

- Antidial6gica: pues implica una relación vertical de un sujeto 

sobre otro, es una relación desamorosa, &critica y qua no da 

lugar • la critica, no comunica, hace comunicado&. 

- EstAtica: por re~erirse a la realidad coeo •lgo dat•nido, 

dividido y bien comportado, o en su defecto, diserta ~obre algo 

completamente ajeno a la eMperiencia •xistencial de los educandos 

- Par•lizadora: porque impide al hombre ser agente de acción y de 

transfor~ación de su realidad. 

Parcializadora: pues los contenidos que presenta sólo son 

retazos de la realidad, desvinculados de la totalid•d en que Be 

ª"Qendran y en cuyo contexto adquieran •entido. 

- t1e9oristica: ya que el educanda solo fija, memoriza, repite los 

contenidos que se le otorgan, •in percibir lo que realmqnte 

significan. 
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B> Educación liberadora. 

Paulo Freira concibe a la educación como un acto de conocimiento 

y un acto político, dentro del cual los sujetos que lo asumen son 

llamados a analizar cr1ticamente un obJeto determinado de 

estudio, para que al conocerlo puedan actuar sobre él 

transformándolo y transformándose a si miamos. La educación es un 

acto de amor, de coraje, es una práctica de la libertad dirigida 

hacia la realidad, 

transformarla .. 

la que no teme, m.as bien 

Con respecto a la relación educador-educando, se señala que: 

Nadie educa a nadie. 

- Nadie se educa solo. 

- Los hombres se educan entre sl, mediatizados por el mundo. 

busca 

El educador ya no es solo el que educa, sino aquel que, en tanto 

educa, es educado a través del diálogo con el educando. quien al 

ser educado, tambien educa. Asi, ambos se transforman en suJetos 

del proceso en que crecen Juntos; los hombres se educan en 

comuni6n. 

Por sus caracter1sticas la educación liberadora es: 

Liberadora: la pedagog1a de Fre1re e&, por excelencia una 

"pedagog1a del oprimido"; no postula., por lo tanto, modelos de 

adaptacion, de transición, n l de modernidad de nuestras 

sociedades. Postula modelos de ruptura. de transformación total. 

Hace de las hombres seres que viven en el mundo y con el mundo, 

seres de transformación, autores y protaqon1stas de su propio 

destino. hacedores de la historia. 

Cr1 t ica: porque permite que el hambre cuestione a cada momento 
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los acontecimientos y sucesos que acaecen en su realidad 

inmediata, lo cual permite la desmitif1cac1án de Qsta. 

La toma de conciencia abre el comino a la critica y a la 

expresión de insatisfacciones personales y comunitarias~ 

La conc1entizacion se concibe como un proceso de dinam1zacián·de 

las conc1encias a travas del d1álo90 e implica un cambio en las 

estructuras mentales que permita al suJeto cognoscente trascender 

la esfera espontanea de la comprensión de la realidad para llegar 

a L1na estera crttica, en la cual la realidad se toma como un 

obJeto coqnosible, susceptible de res19n1ficarse y transformarse. 

La concient1zac1on no puede detenerse en la etapa del 

nesvelam1ento de la realidad, su autenticidad se da cuando la 

práctica del desvelamiento de la realidad constituye una unidad 

dialect1ca con la practica de la transTormación de la realidad. 

Uno de los an9ulos más importantes en la concientización será el 

de provocar el reconoc1m1ento del mundo, no como un "mundo dado", 

sino como un mundo "dándose" dialecticamente. 

- F'roblemati::adora; al plantear la relacion hombre-mundo como un 

problema a resolver y hace que el hombre sea un ser en constante 

búsqueda~ conciente de su inconclusión. 

- Dialógica: por que se basa en el diálogo. Freira da especial 

importancia a la palabra y dice: "no puede haber oalabra 

verdadera que no sea un conjunto solidario de dos dimensiones 

1ndicotom1zables, reflex10n y accion. En este sentido, decir la 

palabra es transformar la realidad ••• a la vez, nadie dice la 

palabra solo. Decirla signif1ca decirla para los otros. Decirla 

s1c:;,n1fica necesa1~1amente un encuentro de los hombres. Por eso la 
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verdadera educac1on es di.ilooo. Y este encuentro no puede darse 

en el vac10, sino que se dá en situaciones concretas, da orden 

social, economice, polttico 11
• C12) 

El dl~logo es una relac10n horizontal, de un sujeto más otra. 

Nace de una matrtz critica y genera critica, por eso solo el 

diálo90 comunica. 

Elementos de esta concepciones de educación han sido retomados 

para elaborar proyectas educativos dentro del INEA, sin embargo 

no se han logrado los resultados previstos, ya que sólo se ha 

trasladado mecAnicamente el modelo, sin tomar en cuenta nuestra 

realidad educativa, por lo que habrá de tenerse cuidado con el 

manejo que se dé a estas concepciones, atendiendo a lo que señala 

Fre1re1 "• •• 10 que nos enseA'an nuestras experi•ncia&, tanto las 

del pasado como las actuales, no se las puede trasplantar pura y 

simplemente. Puedan y deben •er explicada•, discutidas y 

crlticamente comprendidas por aquellos que ejercen su práctica en 

otro contexto, en el cual no ser4n v4lidas sino en la medida en 

qua sean reinventadas. En esta forma, la pr6ctica realizada o en 

proceso de realización en el contexto A no se har~ ejemplar para 

al contexto B sino a condiciOn de qua quienas actóan en éste la 

re-creen, rmchazando así la 

mecllnicoa y enajanantes".(13> 

tentación de los traspla.ntes 

(12> Fraire, Paulo;La educación como práctica liberadora;Si9lo 

XXI¡M~xico 19BO¡p.16 

<13> Escobar, MiQual;Paulo Freir• y la Educación Liberadora, 

Antolo91a;SEP;Mé~1co 198S;p.27-28 
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1.3 POLlTlCAS EDUCATIVAS. 

Es de suma importancia hacer una revisión de las pol1t1cas 

educativas que actualmente se han implementado en nuestro pais, 

resaltando la importancia que se le otorga a la part1c1paci6n 

crgan1zaoa de la sociedad dentro de los procesos educativos y a 

la educac1on de los adultos, aspectos centrales del presente 

traba Jo. 

CONSTITUC!ON PüLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

Dentro de la Carta l'lagna'!' en su articulo tercero se señalan los 

obJet1vos de la educación. al mencionar que: La educacion que 

1mpe-rta el Estado -Federac1on, Estados, Municipios- tenderli a 

desarrollar armon1camente todas las facultades del ser humano y 

'Tomentara en el, a la ve:, el amor a la patria y la c:onc1encia de 

la solidaridad internacional en 

JUsti.ci.a. 

F'or otra par-te, señala: 

la independencia y en la 

"a) Sera democrat1ca, considerando a la democracia... como un 

sistema Oe vida fundado en el constante mejoramiento econ6mico9 

social y cultural del pueblo". 

"b> Sera nactonai en cuanto ••• atendera a la comprensión de 

nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la 

defensa de nuestra 1ndependenc 1a pol t ti ca, al aseguramiento de 

nuestra independencia economica y a la continuidad y 

acrecel"\t:am1ento de nuestra culturaº. 

" La educación pr1mar1a sera obli9ator1a". 
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u Toda la educación que el Estado imparta será gratu1ta 11
• 

El Canqreso de la Un10n ••• expedirá las leyes neceaarias, 

destinadas a distribuir la función social educativa entre la 

Federación, 

apartac iones 

público ••• " 

los Estados 

económicas 

y los mun1cipios, a fiJar las 

correspondientes a este servicio 

De este texto, se desprenden las diversas políticas educativas de 

nuestro pais, que más especificamente quedan plasmadas en el Plan 

Nacional de Desarrollo, de donde se origina el Programa para la 

Modernización Educativa, el cual dá origen al Programa de 

Modernización para la Educación de los Adultos; y cuyos aspectos 

centrales -de acuerdo a la temática del presente trabajo- se 

presentan a continuación. 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 1989-1994 

En su dia9nóstica de la situación actual señala que "el pais 

cuenta con cuantiosas recursos humanos y materiales, creados y 

aumentados a lo larQO de muchas décadas, y que seran una base 

importante para 

desequilibrios y 

su progreso, una vez 

superadas las problemas 

corregidos 

inmediatos 

los 

que 

enfrentamos. Tenemos una fuerza de trabajo con mayor escolaridad, 

as1 como una infraestructura educativa que servira de apoyo para 

aumentar la calidad de la educaciOn". <14> 

<14> Poder Ejecutivo Federoi.l;Plan Nacional de De9arrollo;México 9 

1989;p. ll. 



38 

Por otr• parte, entre los obJetivos propuestos existen dos que 

interesan resaltar en este momento: 

- La ampliación de la vida democrat1ca. 

- El meJoram1ento productivo del nivel de vida de la población. 

D•ntro de la9 estrategias para la ampliación de la vida 

democrAt1ca. se encuentra el impulso a la concertaciOn y a la 

part1cipac1on social en la conducc1on del desarrollo y señala: 

ºPara. asegurar la participac1on amplia y responsable de la 

sociedad es necesario fortalecer en ella la solidaridad y crear 

los mecanismos para el desarrollo de sus iniciativas" y propone 

atender los s1gu1entes aspectos: 

- Ensanchar y perfeccionar los cauces para la concertación con 

las organiz~c1ones de la sociedad: 

- Promav~r el meJoram1ento de la democracia en las organizaciones 

t"epre.aentat1vas de los grupos sociales; y 

- Prop1c1ar una mayor"' iQuaidad de oportunidades, gestionando el 

oienegtar y los intereses de grupos marginados., de mujeres y 

Jovenes, de ancianos y niños. 

En lo referente a las organ1zac1ones sociales señala Que la 

sociedad se d:t a s1 :~ma organizaciones en las que se agrupan 

ind1v1duos con act1v1dades afines o propósitos comunes para 

pugnar por la defensa de sus legltimos intereses.El pais requiere 

del fortalec1m1ento de estas organizaciones, aue representan un 

elemento fundamenta! en la consol1daciOn de una cultura 

de.nocrlJ.tica., y son instrumentos efectivos de ei<presion ante 

sociedad y gobierno, e instancias útiles para la concertación. 

Constantemente se hace referencia a la oalabra concertar. que es 
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definida en el documento de la s19uiante manera: "Conce,..tar es 

convencer, es lo9rar el reconocim1ento del interés coman y el 

justo equilibrio deseado mediante el diálogo y la 

ne9ociaci6n 11 
.. <15) 

Para llevar a cabo el mejoramiento productivo del nivel de vida 

se señala que: 

Para los mexicanos la noc1on de bienestar social se ha encontrado 

históricamente vinculada a los valores fundamentales de justicia 

y libertad, y se refiere al reclamo -e:<presado en los derechos 

sociales que consagra la const1tucion- por aseQurar la 

satisfacción de las necesidades esenciales de todos. 

El crecimiento y la estabilidad tendrian poco significado para el 

desarrollo s1 no se reflejaran en el bienestar colectivo. La 

creaciOn de condiciones económicas propicias es requisito oara 

que el incremento del bienestar sea amplio y perdurable. "Por 

ello la estrategia global se apoya en el aumento de la 

productividad para impulsar los avances en el meJoramien't'o 

social. Se trata de aprovechar cabalmente el potencial product1vo 

de los mexicanos para la elevacion de sus propias cond1ciones de 

vida 9 lo que a su vez contribuirá a su realizaciOn social y 

personal". < 16) 

El meJoramiento productivo del nivel de vida se t~e9ir.a. por las 

siguientes cuatro lineas estrategicas: 

<15> Poder EJecut1vo 

Méx1co,1989;p.96 

<ló) !bid. ,p.97 

Feder"'al;F'lan Nacional de Desarrollo: 
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- Cra•ci6n abundante de empleos bien remunerados, y protección y 

aumento del poder adquisitivo de los salarios y del bienestar de 

los trabaJadores. 

- Htenc1on a las demandas prior1tar1as del bienestar social. 

- Protecc1on del medio ambiente. 

- Errad1cacion de la pobreza e:<trema. 

•··ara la atenc1on a las demandas prioritarias del bienestar 

social. se e~tablecen orientaciones pol1ticas y prioridades, 

dentro de las cuales se considera a la educacion, y señala que 

Junto con los avances. y como producto del desenvolvimiento del 

sector, de la inercia de diversos problemas ancestrales, de las 

transformac1ones sociales y de la revolución contemporánea del 

conoc1m1ento, se han generado nuevas necesidades y se han 

acentuado los factoras que impactan negativamente la permanencia 

v rend1m1ento escalar de muchos educandos y la calidad de los 

serv1c1os educativos. Por ello, se impulsará vigorosamente un 

proceso de transformación educativa, condición indispensable para 

la modernización del pais; garantizando el acceso a la educacion 

primaria a toda la poblacion demandante, asegurando su 

permanencia, disminuyendo ineficiencias e injusticias y 

procurando superar la escolaridad promedio de la población. 

"En consecuenc1a, es necesario reflexionar sobre los contenidos y 

métodos educativas, la organización del sistema mismo y las 

formas de participacion de la sociedad en sus tareas." <17> 

La modernización de la educación requiere mejorar la calidad en 

todo el sistema educativo, tanto el escolarizado, que abarca 

<17> lbid.,p.102 
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de&Cle el nivel preescolar hasta el posgrado, pasando por la 

edw:acion tecn1ca y universitaria, como el extraesc:olar, que 

comprende los sistemas abiertos, la educación y capacitación de 

adultos y la educac1on especial. 

Hodern1~ar supone, de igual manera, oTrecer opciones más 

adecuadas de educac1on extraescolar a la población adulta, 

particularmente a través de sistemas abiertos de educación básica 

y de capac1tac1on para y en el trabajo, buscando con ello abatir 

el t"ez:ago educativo y, desde luego, disminuir el analfabetismo. 

La modern1zac10n se propone los siguientes objetivos que 

orientaran la pol1t1ca educativa durante el periodo 1989-1994: 

·· l"leJorar la calidad del sistema educativo en congruencia con los 

propósitos del desarrollo nacional. 

- Elevar la escolaridad de la poblac1on. 

- Desentral1zar la educacion y adecuar la distribución de la 

funcion educativa a los requer1m1ento de su modernización y de 

las caractertsticas de los diversos sectores integrantes de la 

sociedad y 

Fortalecer la partic1pacion de la sociedad en 'el quehacer 

educativo. 

La estrategia estará orientarja por los tres criterios siguientes: 

- Consolidar los servicios que han mostrado efectividad .. 

- Reortentar aquel los cuyo funcionamiento ya no armon1:::a con las 

condiciones actuales .. 

- Implantar modelos educativos adecuados a las necesidades de la 

Poblacion que demanda. estos servicios, e introducir innovaciones 

adaptados al avance c1entifico y tecnolOgico mundial. 
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PROGRAMA PARA LA MODERNIZACION EDUCATIVA 

Al abordar el tema de la Educación de Adultos, el programa señala 

que ésta se basa en dos elementos! el autodidactismo y la 

solidaridad soc:ial como los medios mas adecuados para adquirir, 

transmitir y acrecentar la cultura y fortalecer la concienc:1a de 

unidad entre los distintos sectores que componen la pcblac16n. 

Se dice que mediante los servicios de alfabetizacion, educ:acion 

básica, educac1on comunitaria, educac:1on permanente 

capacitación para el trabajo, la educac16n pa1~a adultos se 

propone unir la voluntad de aprendizaJe del educando con diversas 

alternativas que, al elevar su nivel cultural, contribuyan al 

mejoramiento de sus condiciones laborales, sociales y economicas. 

11 La educación de adultos supone que el aprendizaje es inherente a 

la e)(istencia del ser humano; consecuentemente, cubre campos no 

previstos por el sistema formal, lleva el proceso educativo fuera 

del marco de la escuela y abarca, en princ1010, todas las 

posibilidades de desarrollo del individuo". (18) 

El programa de Modernizac16n Educativa se propone hacer Trente a 

·1as deficiencias cuantitativas mas graves de este sistema y 

elevar la calidad de la educación que se brinda a los adultos. 

Para esto, se plantean los siguientes objetivos: 

- Consolidar con la partic1pacion sistemática y comprometida de 

toda la sociedad, un proyecto solidariu, con el quehacer 

educativo con los adulto~. 

(18> Poder Ejecutivo Federal;Programa para la Modernización 

Educat1va;Mex1ca 1989;p.81 
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Integrar un sistema nacional de educación de adultos basado en 

el autodidactismo,que articule coherentemente servicios 

educativos flexibles y pertinentes. 

- Promover la c:reac16n de una 1nfraestructura de invest1gac:1on y 

desarrollo académico en el campo de la educacion de los adultos 

para mejorar la calidad de los serv1cios educativos. 

- Ofrecer un modelo innovador de apoyo a la educ:ac1on da adultos 

que asimile las alternativas actuales y las que se funden en las 

estructuras de orqan1;:ac1on comun1tar1a y social. 

Con respecto a la partic:ipac1on de las organ1zac1ones sociales en 

la tarea educativa, se apunta que no se ha fomentado la 

participación de la sociedad las tareas inherentes a la 

educación de los adultos y es insuficiente su contribuc1on, pese 

a su potencial, ya que las diversas or9an1=.ac1ones social.es 

contienen una reserva considerable de recursos para. sostener .. 

mediante la solidaridad social, dichas iniciativas de educac:ion. 

Y marca como estrategia a seguir el apoyarse en la~ diversas 

organizaciones sociales para la d1fus1cm~ estructur8 y operac:icm 

de los servicios educativos. 

Finalmente, al hablar de la educacion comunitaria -dentro de l.a 

cual surge el proyecto que aqu1 nos ocuoa-. se señala el 

siguiente obJetivo: 

F'roporcionar a las comunidades servicios de educación no fot .. mal 

que contribuyan a elevar su nivel de organización y participación 

para mejorar su calidad de vida. 
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PROGRAMA DE HODERNI ZACION DE LA f.DUCA~I01'.4 P~R~ LOS _ADULTOS 89-94 
_,_,· :.:.-:,.-

EL 16 de enero de 1989, el C~PreSident·e.d·~; la República, Lic. 

Carlos Salinas cte Gortar1, 
·. _-;·:1-_ .. ,·-.-:_"- .·.-.·,.,\ .·.·,_ 

co~voc;.6_.:~_,·u11a: Cr~zad_a por la Calidad 

de la Educac1on. 

Dor~respond10 al Instituto Nacional para la Educac1on ele los 

Adulto5, en coord1nac1on con la Unidad de Centros de Educac1on 

~-ias1ci\ para Adultos <CEBAl, llevar a cabo la consulta en este 

~mol te.•. Lh.:wante dos meses. a lo largo y ancho del terr1 torio 

na1: ionp,l se real i ::o este proceso . 

• Las apo1·tac1ones de los part1c1pantes en los foros Regionales. 

Estatales y Nacional, el debate de los e:<pertos y el esfuer;::o de 

tnvest1gac1on documental, perm1t1eron elaborar un d1agn6st1co y 

Se P.ncont.ro que en li:\ educ:ac1on para adultos otrec1da hasta ahor,. 

en sus modalidades escolarizada <CEBA) y sem1ab1erta llNEA>, la 

a.cc:1on comun1ta1•1a :_¡el autocl1dac:t1smo no tienen la suficiente 

'Vigencia. Consecuentemente, se requiere desarrollar un Modelo 

lnnovador aue las alternativas actuales incot""pore otras, 

apoyado en las estructuras comun1tar1as y en los sectores 

soc.1ales, y basado en el autod1dact1smo .. 

De la misma manera, la concepcion e:<ces1va.mente formal y rtg1da. 

de las diversas alternativas de alfabet1zac1on y educacion 

básica. inspiro demandas de fle:c1b1l1:acton. pertinencia y 

req1onal1zac:ión de los modelos peda9091cos y de sL1s contenidos. 

"La ·alternativa pedago91ca ha de concebir la continuidad 

educ.:i.t.1va e.amo el obJE't1vo fundamental. de maner~ que los adultos 
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encuentren opciones diversas de postalfabetización,. educación 

básica y comunitaria, que les permitan hacer suyo un verdadero 

proceso educativo, más allá de las limitaciones curriculares 

formales." ( 19> 

Para ello es necesario reconocer al adulto como suJeto social que 

construye su propio conocimiento a partir de la realidad 

cotidiana, recuperar a la sociedad como actor~ fundamental del 

quehacer educativo, explorar alternativas, brindar opciones, 

responder a expectativas y satisfacer necesidades. 

La problemat1ca detectada se caracterizo de la siguiente manera: 

- Carencia de un sistema integrado para obtener informacion sobre 

la problemática de l~ educación de los adultos, y de mecanismos 

de coordinación entre las dependencias que ofrecen servicios 

educativos para adultos. 

- Carencia de estrategias y modelos diversog de atención con 

cobertura amplia. 

Rezago en materia de proyectos educativos de calidad adecuados 

a la heterogeneidad de los distintos sectores de la población, 

usuarios potenciales de los servicios. 

- La educación de los adultos impartida hasta ahora no promueve 

suficientemente el mejoramiento de la calidad de vida de los 

sujetos, e incide def icientemente en sus condiciones económicas y 

laborales. 

Los contenidos generales no se adecuan a la diversidad de 

necesidades, caracteristicas e intereses de la población; su 

<19l INEA-CEBA;Programa de Modernización para la Educación de los 

Adultos; INEA;Me>:1co t989;p.1 
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uniformidad no contempla las diferencias en cuanto a grupos de 

edad, sexo y origen social, ubicacion urbana o rural, situación 

que afecta la motivación e 1nteres del adulto para incorporarse y 

permanecer en los programas educativas. 

- Eu1ste una precaria integracion de contenidos entre educación 

comunitaria, alfabetizac1on y educación básica, en detrimento de 

la posib1l1dad de consolidar, ampliar y enriquecer los contenidos 

educativos y despertar en los adultos mayor motivac1on e interés 

por avan::ar en su aprendizaje. 

- Insuf1c1ente concertac1on de acciones con los sectores publico, 

privado y social para implantar un modelo de atención 

institucional. 

Insuficiencia de estudios e investigaciones edu~ativas que 

impiden enriquecer las posibilidades de atención y adecuar 

algunas acciones a determinados requerimientos, intereses y 

caracteristicas de la población. 

Carencia en cuanto al desarrollo de metodolo91as de evaluación 

sobre las acciones que se realizan .. 

Ante ello, se presentan, 

estrategias a seguir: 

dentro del mismo documento, las 

- Diseñar mecanismos tendientes a lograr una coordinación entre 

las dependencias que ofrecen servi.cios educativos para adultos. 

- Desarrollar en el INEA un trabajo permanente de muestt~eo y de 

informacion, asi como relaciones con las autoridades censales, 

que permita contar con información real acerca de la demanda. 

- Divel"'sificar 1'1 oferta educativa con modalidades de atención de 

cobertura e.mp 1 ia, QUe incorporen a los grupos de población 
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urbana, rural e indigena, asi como a los segmentos de población 

que, por su ¡;d~d, son ~r-ior1tarios~ 

Incorporar los medios ma~ivos de comunicación nacionales, 

estatales y locales a la tarea educativa dirigida a los adultos. 

Vincular la educación de los adultos a la sat1sfacci6n de 

necesidades y la solución de problemas de su vida cotidiana, 

mediante el desarrollo de contenidos que los equipe con 

habilidades, conocimientos y valores pertinentes para ello. 

Desarrollar un provecto formativo amplio que permita a les 

adultos encontrar respuestas a sus e:<pectativas mediante le. 

inte9rac1on de los programas de altabetizacion, educac1on basica 

y educación comunitaria. 

- Diseñar contenidos de capacitación para el trabaJo, artes y 

oficios, dirigidos a los sectores urbano y rlwal, en colaboracion 

con los sectores sociales y economices. 

Di:e~Ar contenidos educativos para la demanaa potencial de 

educación continua. destinados a los sectores urbanos. 

Involucrar a la sociedad en la operación de los servicios 

educativos dirigidos a los adultos., a traves oe sus estruct:uras 

organizativas comunitarias. 

- Revisar las estrategias actuales de participac1on social con el 

fin de impulsar nuevas formas de pürticipacion, que involucren en 

forma directa a los sujetos sociales en la tarea educativa. 

Promover la incorporación y apoyar a las organizaciones 

sociales, organismos no gubernamentales y per&onas f1s1cas que 

esten interesadas en integrar la educac1on a gus actividades de 

trabajo con adultos. 
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CONSIDERACIONES. 

El pr"oposito fundamental de hacer una revision de estos 

documentos es el de conocer las poltticas que r1gen actualmente 

la educac1on de los adultos; observandose en todos ellos 

elementos comunes que merecen Ltna mayor atención: 

ª' De manera general, se conc:eptt:.ta a la educación de adultos como 

.. m medio para elevar los niveles de vida de la población que va 

mas alld del marco de la escuela pero contradictoriamente, al 

i\bordar las estrategias para ello sólo se marcan acciones 

tendientes abatir el rezago educativo mediante la 

altabet1zaci6n y la educac1on básica para adultos y se marca a la 

educac1on como un medio para lograr el desarrollo armonice del 

ind1v1duo. 

b> Se 1nsistr= en la pcir"\acipac1ón de las organizaciones sociales 

para la d1fusion, estructura y operación de acciones educativas, 

aunque curiosamente se señala 11 la. modernización implica apoyarse 

en las estructuras de las organizaciones sociales ••• manteniendo 

la autoridad educativa, la normatividad de los programas, la 

def1n1ción de los materiales didácticos y la acreditación ••• "(20> 

con lo que se limita la part1c1pación real de estas instancias, a 

las que ademas, a nivel institucional, se ponen mayores trahas 

par~ su vinculación a las tareas educativas. 

{2(1) F'oder Ejecutiva Federal;Prcgrama para la Modernización 

Educat. iva~ t1e:, ice 1989; p .. 86 .. 
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e) Se habla de dar respuesta a las demandas reales de la 

población, pero nunca se plantea un d1a9nóstico elaborado por las 

propias comunidades, sino que se elaboran diagnósticos 

institucionales, que ademas sólo consideran el aspecto 

cuantitativo y formal de la educación, y por lo tanto se imponen 

estrategias que no responden a la problemc.tica general de la 

población. Aunado a este aspecto se dice que los materiales y 

au~il1ares didácticos no son adecuados a las caracterlsticas de 

los adultos demandantes y se propone su rev1s1on y adecuac1on, 

por supuesto, desde los escr1tor1os de las instituciones. 

d) Todo lo anterior se relaciona intimamente con la concepción 

que se tiene de la educación y del hombre, que aunque en el 

discurso se reconoce como un suJeto social que construye su 

propio conocimiento, en la práctica es sólo un obJeto moldeable, 

al que inclusive se le enseña a ser autónomo. 

Por" otra parte, es posible rescatar de este discurso los 

elementos centrales e impulsarlos a tr·aves ce proyectos 

educattvos como el de los Centros Urbanos de Educación 

Permanente, en donde se pretende que la partic1pac1on de las 

organ1zac1ones sociales sea un aspecto fundamental· para el 

funcionamiento de los servicios; en donde la población constt"uya 

su conocim1ento a partir de la realidad de su comunidad, y exista 

la posibilidad de su resignif1caciOn para emprender acciones que 

den respuesta a su problem.itica cotidiana y; en donde el 

Instituto ge encargue de "organizar la red de solidar1dn.d social 
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para operar los servicios o promover que diversas instancias 

sociales los operen por su cuenta ••• y en todo caso., proveerlos 

con los instrumentos didtlcticos y metodol6gicos necesariosº. t21> 

t21> INEA;La Educación de Adultos en el Mat'"co de la f1odernizaciém 

Educe\tiva; INEA; Men1co., 1991; p .. 19 
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1.4 INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS 

Creación .. 

El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos fue creado 

el 31 de agosto de 1981 por decreto presidencial, siendo Jase 

Lopez Portillo presidente constitucional, en eJerc1c10 de las 

facultades conferidas por la leg1slaciOn y cons1derando: 

"-Que e:<iste un alto numero de me:<icanos adultos que no tuviet•on 

acceso a la educac1on pr1mar1a y secundaria o no concluyeron 

estos niveles educativos y por consiguiente ven limitadas sus 

oportunidades de mejorar por si mismos la calidad cie su vida. 

- Que la educación para adultos propicia el desarrollo econom1co 

y social del pa1s. 

- Que es necesario que la educacion que se imparta a los adultos 

responda cada vez meJor a las necesidades e intereses específicos 

de los diversos 9rupos, regiones y personas y 

- Que se reouiere la c:reacion de un organismo descentralizado aue 

impulse los programas de educación para adultos, sin perder SL~ 

relac:ion con las politicas y programas del sector educativo, se 

expide el siguiente decreto: 

Art1culo 1 .. Se crea el INEA como organismo descentralizado de la 

Admin is-crac ion Pobl ica Federal, con personalidad jurídica y 

patrimonio propio, que tendrá por obJato promover, or~ganizar e 

impartir educación bastea para adultos .. 

Arti:culo ~. Para el cumplimiento de su objeto, el Instituto 

tendrá las s19u1entes facultades: 
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l .. Promover y proporc1onar serv1c1os de altabetizacion, asi como 

educac1on primaria y secundaria para adultos,. en cumplimiento de 

la Ley Nacional de Educación para Adultos y disposiciones 

reglamentarias, de acuerdo a los obJetivos, contenidos y 

programas de estudio que establezca la Secretaria de Educación 

F'ubl ica. 

II. f'ramover y 1·ealizar invest1gac:16n relativa a la educación 

cara a.oul tos. 

Jll. t:.laborar y d1str1bu1r materiales d1dact1cos aprovechables en 

1 a educa.el on para adultos. 

t•• f'art1c1par en la formac1,on del personal que requiera para la. 

prestac1on de los serv1c1os de educac1on para adultos. 

V. Coadyuvar a la educación comunitaria para adultos conforme a 

las d1spos1c1ones legales y administrativas correspondientes. 

VI. Acreditar cuando proceda, los estudios que se realicen en el 

Ir1st1tuto, conforme a los programas aprobados .. 

VIL Dar oportunidad a los estudiantes de culTlplir con el servicio 

social educativo. 

VIII .. Coora1nar sus ac:t1v1dades con instituciones que ofrezcan 

servicios si mi lares o complementarios y apoyar. cuando lo 

requieran, a dependencias, organismos, asoc1ac1ones y empresas en 

las tareas afines que desarrollen .. 

IX. Participar en los serv1c1os de educacion general básica para 

adulto~. 

X .. Realizar actividades de difusión cultural que complementen y 

apoyen sus programas .. 

XI .. Difundir a traves de los medios de comun1cacion c:olect1va los 
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servicios que preste y los programas que desarrolla, así como 

proporcionar orientación al pUblico sobre los mismos y 

XII. Las demas consignadas en este decreto, ast como las que 

requiera para el cumplimiento de su obJeto, congruentes con la 

legislación educativa. 

Objetivos. 

De este decreto se desprenden los objetivos del Instituto: 

Objet1vo General: 

Contr1bu1r al desarrollo integral de los adultos para. que mejoren 

la calidad de su vida, a trav~s de la educación y el desarrollo 

de sus capacidades, impulsando con ello el bienestar economice y 

social del pais. 

Objetivos especificas: 

- Dar la posibilidad del uso dal al·fabeto a todos los adultos que 

carecen de él. 

- Ofrecer la posibilidad de continuar la educación a aquellos 

adultos que ya poseen el uso del alfabeto. 

- Ofrecer alternativas para desarrollar las capacidades para e! 

trabajo, la recreación y la superaciOn cultural de acuerdo con 

los intereses de cada persona y necesidades de cada comunidad. 

- Impulsar la investi9ac10n e innovación educativas y fomentar la 

formac:ion de especialistas en educacion para adultos". C22> 

<22) Poder Ejecutivo Federal;Diario Oficial;Héxico9 Lunus 31 de 

a9osto de 1981;p.1-~ 
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En sus primeros años, el Instituto Nacional para la Educacion de 

los Adultos concentro la acc:10n educativa en la alfabetización y 

obtuvo c:ons1derables logras cuantitativos. No produJo un programa 

propio de primaria y secundaria y ofrec10 a estos niveles una 

atención subordinada a las prioridades de la alfabetización.· La 

educ.ac1on comun1tar1a ensayo .11uy diversas variantes sin perfilar 

u11a pol1t1ca perdu1·able. 

Fu~ a partir de 1989 que " ••• la extens1on y la profundidad del 

re;:a90 ac.onseJaron ia cransformac:1on rao1cal del servic.10. Desde 

entonces la modern1zac1on educativa ha s1gnif1cado un cambio 

suo=r.tanc1al en los obJettvos., lo::> procesos de plan1f1caci6n, las 

estrategias de eJecuc1ón v los mecanismos de evaluacion; ello se 

ha traducido en la introducciOn de un nuevo modelo 

educativo". (::3> 

Modelo de atencion. 

Para cumplir con la modernización educativa y poner en ejecucion 

el nuevo mod~lo, el INEA abandonó una estructura or9an1ca por 

programas lAlfabet1zacion, Educación Bas1ca, Comunitaria., etc.) y 

adopto una estructura por función <Formación de personal, 

f'ar t J c.1oac ion soc 1 al, Con ten idos, métodos y materiales, 

F'laneac1on y se9u1mie.1to educativo, etc.) oue busca promover e 

1mpart1r integra.da.mente las opciones educativas y l<>s 

a. lt.erna.t1vas de opet'"ac16n. El lo quedo definido en el documento 

1 ~3> INEA•La educacion de adultos en el marco de la modern1zaci6n 

educat1va,INEA;Méx1co 1991tp.19 
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elaborado por la Di rece ion General, denominado '1La educacion de 

auditos en el marco de la modern1zacion educativa", mismo que 

plantea la situación actual del Instituto y sus proyectos: 

El modelo de atención que se ha c;,enerado pretende ser flexible; 

dar respuestas a las caractertsticas y necesidades de lo5 

distintos educandos, y atender a millones de- adultos; para 

aplicarlo se programo 111corporar la participación diferenciada de 

la sociedad en la prestación de los servicios .. 

Las principales estrategias que se han impulsado a mediano plazo 

para consol1dat" el nuevo modelo del lNEA, son: 

D1rig1r prioritariamente la educacion a los aoultos de las 

::onas rurales y urbanas mar91nadas, asl ~orno a los grupos 

étnicos. 

Atender a los jóvenes de 10 a 14 años no incorporados al 

sistema escolar. 

- Formar e incorporar a las actividades educativas que promueve 

el Instituto a un promedio anual de 300 mil educadores 

solidarios, baja Ja práctica del autadidactismo, con el objeto de 

atender a m~s de 3 millones de adultas al año. 

- An1pliar las camparías de promoc:ion y difusión a fin de movilizar 

la part1c1pacion de las distintas sectores de la sociedad; y 

contar con el apoyo de organizac1ones soci•les, institucionales)' 

economicas. 

Formar un nuevo modelo educativo flexible, adaptado a las 

necesidades y expectativas de los Adultos. 

Acercar los servicios educativos al •dulto y basar su 

aprend1ZaJe en sus exper1enc1as. 
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En este conteKto., el Modelo pretende integrar en un todo los 

diferentes servicios, concebidos como d1st1ntos momentos de 

aprend1:aje, su objeto fundamental es mejorar la vida de los 

adultos. 

El primer objetivo es la alfabetizacion. Una vez adquirida, a 

partir de un tronco fundamental, cuyos contenidos curriculares 

son los conoc1m1.entos, hab1l1dades y destrezas bas1cas que debe 

brindar la educac10n primñr1a, se estructuran los materiales 

dtd.a.ct1co<:. en modules de autoaprend1zaje, graduados en distintos 

niveles á~ profundidad y d1f1cultad. 

El modelo es el~st1co en cuanto al calendat·io y el nivel de 

1n91·eso; es dec1t·, el adulto puede iniciar su proceso educativo 

en el momento que lo desee. en el nivel que le corresponda. 

La 1t1etodolo91a es la de un sistema de enseñanza abierta, con 

.asesorts.s grupales Que. sin menoscabo al r-itmo de aprendi;;:aje 

1nd1v1dual de los adultos, enriquecen el proceso. 

Los materiales d1dcicticos están estructurados para sostener un 

proceso de aprendizaJe independiente. El adulto se relaciona con 

el material. avanza de manera individual, y evita en lo posible 

la deserc1on por desfasam1ento con el proceso de otros educandos. 

Ademas, y como elemento fundamental, ~l adulto tiene la 

oosib1l1dad de conocer el avance de su aprend1zaJe, a traves da 

actividades de autoevaluacion. 

Las asesortas 9rupales estimulan e¡ aprendiza.Je ¡ funcionan como 

el~mento soc1ali::ador, así el circulo de estudio'3 fortalece la 

permanencia de los adultos en su proceso educativo. 

El adulto tiene las opciones de presentar e:camenes por nival 
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global, nivel área o unidad y acredita paulatinamente sus 

estudios hasta alcanzar el certificado de primaria. 

El proceso de aprendizaje tiene una doble dimension: 

interaprendizaje y autoaprend1zaje. En el primero, el adulto 

aprende en la constante relación con sus demás compañeros; en el 

segundo caso, es un proceso educativo individual, a través del 

cual la persona moviliza sus potenciales de aprendizaje, 

utilizando al maximo los medios educativos que están a su 

alcance. 

Cabe señalar que el proceso de aprendiza.Je debe partir del nivel 

real de conocimientos en que se encuentra el adulto; s1 esta por 

encima del nivel puede bloquear su posibilidad de aprender; s1 

est~ por deba.Jo, produce desinteres y fastidio. 

Al fabetizaci6n. 

La alfabetización es el primer paso para los demas niveles. Se 

ofrece en una perspectiva bilingüe a 26 etnias, con materiales 

espectficos, y en español en tres variantes; la rural, la urbana 

y la específicamente propedéutica, como parte inicial de la 

primaria para adolescentes de 10 a 14 años. Sin embargo, en todas 

sus variantes, se propone animar al educando a continuat' la 

primaria o, al menos, alguno de sus diversos componentes. 

La alfabetización de los adultos toma en cuenta el cumulo de 

experiencias que se poseen, su capacidad de ref lexiOn y su 

motivación, sobre todo, se trata de que aprendan cuestiones de 

utilidad pr~ctica y real para ellos. Se emplean palabras y 

enunciados pertenecientes al habla común, que e~presan ideas 
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complP.tas y no simples representaciones abstractas sin 

s1qnif1cado concreto. 

Con la finalidad de que la alfabetizac16n se convierta en el 

1n1cio de un proceso de educac1on permanente, que garantice que 

los adultos hagan uso del alfabeto y las matemáticas básicas para 

ev ¡ tar c:aer· en el anal fabet 1smo por desuso, se toman en cuenta 

las s1qu1entes periodos de atención: 

F're-alfabet1;:ac1on: En este periodo se planean y organizan los 

serv 1 e ios, se capac 1 ta a los al fabet 1;:adores y se local iza e 

incorpora a los adultos. 

- Alfabet1zac1on: Depende del avance de cada adulto, en ella se 

etectua la enseñanza de la lecto-escr1tura y de las operac:1ones 

bas1cas. rambien se reo.liza per1od1camente la evaluacion de los 

conoc1m1entos adqu1r1dos por los adultos. 

Post-altabeti~ación: Se desarrolla 

a 1 tabet u:ac ion. Esta etapa se dedica 

al finalizar 

a consolidat" 

la 

los 

conoc1m1entos adqu1t"idos por los adultos y a promover entre ellos 

interes para incorporarse a la educación básica. 

f·rimar1a. 

En cuanto al C:Ut"ric:ulum de primaria, 9ie reorientó el Modelo 

f'eda9091co de Educacion Basica <MPEPA>, cuyos contenidos se 

adaptan la educacion a la ·,¡1da cotidiana de los adultos. 

El CLU'"ric:t.,lum está estructut"ado en dos partes; la pt"1mera se 

integra con español y matemAtic~s como recursos instrumentales; 

se .:>r1enta al desarrollo y consolidación de las habiliclades 

necesar1.aio; para que los adultos puedan adquirir, asimilar y 
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construir por sl mismos el conoci1niento. 

La segunda parte, llamada Area de soc1alizacion,- brinda a Jos 

adlll tos los elementos para la comprens1on de su med lo social, 

cultural, tecn1co y geogra.fico, con el fin de que comprenda su 

dimensión de sujeto social. 

F·arte fundamental de los planteamientos metodolog1cos de·l MF'Ef'A, 

lo constituyen los Haterl.ales Regionales, a través de los cuales 

se pretende acercar a los adultos con su entorno inmediato y con 

las s1tuac1ones que se le presentan en su vida 01ar1a~ 

Educación no formal. 

Con el apoyo de materiales de contenidos graduacos, los r~ec ien 

alfabetizados que no continuen la pr1m.ar1a pueden proseguir un 

proceso de educación no formal. 

Son tres sus variantes más importantes: educocion comunitar-ia, 

que proporciona conocimientos y hab1l1d~des rel.ac1onados ._:n;i 

problemas concretos de salud, ·v1v1enda, "'basto. a.l 1mentilc";..c1r•, 

planeacion familiar, cuidado del niño y ecolo91a, entr~ otro::;; 

educación perDanente, que pretende ofrc;cer mater.1.ciles y EP'""1c1os 

de autoaprend1zaje en areas culturales, técnicas)' c1ent1f1cas; ! 

finalmente capacltaclón para el trabajo, que oírece opciones en 

artes y ot1c1os y produccion domestica para el c.utoconsumo. 

Acreditacion. 

El nuevo modelo requirió la modificac1on radical de lo:;; serv1c1os 

de acreditac:ion. A oartir de 1989 se introduJer·on prot.esos 

descentral 1 za.dos que perm1 ten presentar un e:!~mcn y obtener el 
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•resultado en un plazo no mayor a cinco d1as. Esto ,i"_\a-,pr.opic_1ado 

el oportuno reintegro informativo, ha favorecido la 'cDntinuidad 

educativa y ha estimulado el avance de los usuarios. 

Se9u1m1ento y evaluacion. 

Desde 1989 se ,n1ciaron los trabaJos para diseñar un sistema 

integrado de informacion, acorde can el nltevo modelo educativo y 

como clpoyo a la toma de dec1s1ones, para fortalecer los aciertos 

correq1r l~S desv1aci.ones. El sistema agreg<:-t datos 

demograt1cos, culturales y sociales de las d1st1ntas regiones del 

pa1s, bL15cando enriquecer el proceso de planeac1on. 

El fluJo de 1ntormac10n se da desde los c1rculos de estudio~ las 

coord1nac1ones tet:.nicas, las coordinac1ones de zona, las 

Dele9ac1ones v hasta las of1c1nas centrales. Es la base que 

permite la conforma.e.ion y el sur91miento del historial academice 

cada uno de los m11 lones de usuarios, y el avance del proyecto 

educativo su conJunto .. 

Estrategias de atencion. 

Se ha promovido de manera. particular la divers1fica.cion de 

estrategias de atencion, buscando con ello incrementar la 

cobertur~ y ofrecer a la población demandante distintas opciones 

para su incoroo,.cac1on al preces.o educativo. 

l.entros de TrrlbaJo y Centros de Asesor1a y Consulta. 

En lo que respecta a educ:ac16n básica, se ha propiciado un 

incremento d".':.' la atención en Centros de Traba ja; los Centros de 
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Asesor1a y Consulta han extendido sus acciones no solo a nivel 

secundaria, sino tambien al nivel de pr1mar1a e incluso a l~ 

alfabetizacion. 

Cent.ros de Educación Comun1tar1a .. 

Con la finalidad de ofrecer los servicios de educacion no formal 

en las comunidades rurales, se establecieron los Centros de 

Educacton Comunitaria <CEC,, que colaboran en el fomento de la 

or9anizac1on comun1tar1a. brindando act1v1dades ee1ucat1\·as y de 

Tormac1on para adquirir habilidades y destrezas; ademas de 

oromover en este tipo de poblacion la identidad .. la cultura, la 

so11dar1dad y la unidad nacional. 

Los CEC se instalan a partir del acuerdo con la comunidad 

orQan1zada en un Comité de Sol1dar1dad Educativa, que asume la 

responsabilidad del centro y en el se promueven los servicios de 

alfabet1zacion y educación básica, asi como aquellos que 

contt .. tbuyen a elevar la calidad de vida de los hab1 tan tes de la 

comunidad, procuranC:o establecer un proceso integral. 

Se han ampliado sus funciones hacia la atención de grupos de 

estudio de primaria y secundaria, asignándose a cada centro, a 

partir de 1991, una meta especifica de adultos por atender en 

estos niveles educativos. 

f'or otra parte, se ha logrado fortalecer a los CEC con la 

dotac1on de bienes culturales, a oart1r de la concertacion de 

acciones y el apoyo del PROt<IASOL. De los 1,964 centros en 

operac1on en 1989, se han incrementado a mas de 2,801) en 1991, 

avanzando .:J.sl en la perspectiva de establece-r 4,801) para 1494. 
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Campamentos de Educac1on y Recreacion. 

Dentro de la sociedad, otro sector al cual se ha orientado la 

educación comunitaria asi como los demas serv1c1os que promueve 

el INEA, son los jornaleros agr1colas m19rantes y sus familias, 

para ellos se han establecido los campamantos <CER>, donde se les 

proporc1onan los medios para elevar su nivel educativo y cultural 

y se les ofrecen diversas opciones de recreación. 

La cperaciOn de cada campamento se ofrece bajo la coordinación de 

un educador solidario, el cual pertenece a la misma comunidad de 

migran tes o al personal institucional. Este tiene la 

responsabilidad de atender a la poblac1on demandante de ectucac16n 

a través de seis talleres; l)Lecto-escritura (alfabet1:o:ación, 

primaria y secundaria>, 2>Recreación, 3)Salud, 4)Ab1erto de 

manualidades, 5)0rientacion 

información. 

al consumo y 6> Biblioteca 

El proyecto ha crecido sustancialmente, ya que de 7 unidades en 

operación durante 1989, durante 1991 se han reportado mas de 100 

campamentos, concentrándose la mayoría en el noroe&te de la 

República. 

Proyecto 10-14. 

El Instituto desarrolló durante 1990 el Programa Emergente de 

EducaciOn Primaria para niños de le) a 14 años, que no se 

encuentran inscritos en el sistema escolarizado o que han deJado 

de oertenecer al mismo. 

Este proyecto ge divide en tres niveles de estudio, el nivel 1 

contemola. como principal objetivo lograr que los estudiantes 
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adquieran y desarrollen las habilidades de la lecto-escritura y 

el cAlculo básic:of en cuanto a los niveles 11 y 111, corresponden 

a la primaria y los materiales de apoyo están en proceso de 

diseño gráfico. 

Este proyecto inició su proceso de operación piloto a partir de 

1990 en 10 Delegaciones y se amplió en otras 4 antes de finalizar 

ese año. Durante 1991 se extendió al resto de las Dele9ac1anes. 

Teatro Popular .. 

Como una estrategia de educacion no formal, se conc:1b10 el 

proyecto de Teatro Popular, que representa un medio para dar 

respuesta a las necesidades de e:<.pres1on y recreac:1on de lo:; 

adultos. 

El teatro popular impulsa el desarrollo y fomenta l.:. identidad y 

la conc1enc:ia comunitaria, ü partir de la puesta en escena de una 

obra de teatro, misma que toma en cuenta las propias necesidades 

y e:.;oectativas, asi como retoma las trad1c1ones culturale;;; que le 

son funcionales a la comunidad. 

Los grupos, asesorados por el Guia Teatral, investigan, expresan 

y debaten diferentes aspectos de la vida comunitaria, a partir de 

la cual se estructura el guion de la obra a presentar. 

Centros Urbanos de Educación Permanente. 

La demanda educativa que ha provocado el crecimiento acelerado de 

la poblacion en las =onas periféricas de las principales ciudades 

del cals, ha h&cho necesario ampliar la cobertura de educac:iOn 

para aoultos y ofrecer los servicios en el medio urbano marginal 
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a traves de los Centros Urbanos de Eouc~c1ón Permanente <CUEP>, 

estrategia de atenc1on fuertemente impulsada a par'tir de 19'10 .. 

En estos centros se proporc1onan todos los :;erv1cios educativos 

pat~a adultos, ademas de que en ellos la población se reune para 

intercambiar experiencias y encontrar soluciones a sus problemas 

comunes. 

Los CUEf' se apoyan totalmente en ia concertac16n con las sectores 

ürgan1:~dos de la sociedad, procurando promover la participac1on 

de la;; dependencias, entidades~ empresds 

:.oc1ales de !os diferentes sectores. 

Este proyecto ofrece una gran perspectiva de crec1m1ento., pues se 

1nu:.10 de manera experimental en 1991) y en la actualidad se 

encuentran en operacion mas de 200 centros y están en proceso de 

instalacion un total de 120 mas. Por lo que se planea un 

crec1m1ento acelerado a partir de 199:: en todas las entidades 

federativas del pa1s. 

EsQuema orgar.i~ativo. 

El ~squema organ1zat1vo del Instituto se describe en el documento 

"La educación de adultos en el marco de la modernizac:iOn 

educativa" y señala que el INEA está integrado 

segmentos: 

cor tres 

1. El primero consiste en la infraestructura institucioné\l del 

lNEA, con cuatro órdenes fundanientales: a> Las oficinas 

centrales; b> Una Oelegacion cada una de las entidades 

federativas; c1 Los co,:;1rd1naaores de zona; y. dl L.:>s técnicos. 
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a> Las of 1ci~as centrales son un núcleo pequeño y compacto, 

responsable de la planeacion y la operación del sistema. Le 

corresponde elaborar los materiales nacionales ; la normatividad 

para el desarrollo de los materiales regionales; define las 

grandes politicas de atención y las estrategias de trabajo; 

concerta con cada Delegación el programa anual de traba.jo, y 

apoya con materiales y seminarios la tormacion del personal 

voluntario; define las normas y procedimientos de concertac16n 

para que otros grupos interesados operen los ser·.11c1os; 1nvest1Qa 

y promueve programas c:ul tura les; administra el sistema de 

información; asegura el seguimiento y la evaluac1on del servicio; 

apoya financieramente a las delegaciones, que deben completar con 

ingresos locales su presupuesto; y conduce el sistema 

descentralizado de acreditacil:m y certificación de conocimientos. 

b> Cada Delegación está encargada de formular el p1~og1~ama de 

trabaJo anual; organizar el servicio; concertar con los gobiernos 

locai y municipal y los sectores sociales la operac:ion de 

acciones; investigar y desarrollar materiales regionales; 

incorporar organizadores y asesores y for"marlos; coordinar la 

integración de los circules de estudio; y cumplir con las metas 

establecidas. 

c) Para operar y promover los servicios., una division· regional 

del territorio en 354 coordinaciones de zona permite planear y 

cumplir acciones adecuadas a la gran heterogeneidad nacional. 

dl En cada zona., un re&ponsable tiene a su cargo, en promedio., b 

m1crore9iones, cada m1croregi6n está a cargo de un tecnico. 
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2. El segundo 5egmento lo aporta la solidaridad social; consiste 

en un eJercu::o de voluntarios que participan directamente como 

or9an1zadores y asesores en el proceso educativo de los adultos y 

en las instituciones y organi;:aciones sociales que operan baJo su 

cuidado los d1st1ntos programas educativos. 

·-·· El tercer segmento lo integran los adultos en alfabetizacicm, 

pr1.nar1a. secundaria, educac1on comuni tar1a y 

capat.:1 tac1on para el traba Jo. 

permanente y 

C:l J.nst1tuto cuenta con .3,027 tecn1cos, cuya tarea es incorporar 

Jos adultos y a los organizadores y asesores voluntarios que 

habran de nacerse cargo de apoyar a los educandos, a través de 

ellos el lNEA forma a los voluntarios, distribuye el material a 

los adultos y supet•visa 

aprendiza Je. 

el desarrollo de su proceso de 

"~ lo largo de los años. el Instituto ha captado a cientos de 

mi les de von1ntarios oara flln91r como organizadot"es y asesores. 

Por eJemplo,en 199C), se reclutaron, respectivamente 30,000 y 

300.000. Esta red solidaria ha permitido atender a millones de 

adultos". t~4J 

<:'.:4> lNEA;La educación de adultos en el marco da la mocsernización 

edu-=.atn1a.; INEA;Me~:ico, 1991;p .. 2:. 
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El tecn1co identifica en su región a los l tderes. naturales, 

representantes de intereses locales, profesionales o estudiantes, 

dispuestos a organizar el servicio en una comunidad o en un 

barrio espec:tfico1 y les confia la func1on de "organ1zadores 11
• El 

organizador· ubica e incorpora a los asesores voluntarios, 

organiza con ellos los círculos de estudio y es el enlace de 

control entre el técnico y el asesor su grupo de adulto::;; 

normalmente, tiene a su cargo 9 c1rculos de estudio y su traba.Jo 

es voluntario, aunque se le proporc1ona una gratif1cac1on modesta 

para compensar los gastos de su gestion .. 

Los asesores no establecen relación laboral con el Instituto, ni 

reciben salario por realizar su traba.Jo; apoyan sistemáticamente 

a los adultos en los ctrculos de estudio y reciben del INEA 

orientación y formación profesional para cumplir su labor. 

Asl. con una reducida. infraestructura inst i tuc1ona! de mandos 

superiores, medios y técnicos y el apoyo de los educa.dores 

solidar1os -como medida adoptada a ratz del recorte presupuestal 

que sufr10 el gasto social y en especial el rubro eouc:at1vo- se 

ha logrado la cobertura de una demanda numerosa y dispersa. 
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CAPITU~O 111 CENTROS URBANOS DE EOUCACION PERHANENTE 

Para hablar de los Centros Urb•no& de Educac10n Permanente 

<CUEP>, es necesario ubicar el ambiente y situación que se vive 

en l•s principales ciudades del pais. 

Quienes viven desde hace muchos años en una ciudad han 

e:cper1mentado como a través del tiempo las ciudade9 crecen, en 

forma horizontal, por la incorporac1ón de nu~vos asentamientos 

poblac1onales, fundamentalmente en su periferia; y en forma 

vertical, al construirse las unidades habitacionales y 

condominios que concentran gran cantidad de personas. 

Este crecimiento se ha dado principalmente por la migración de la 

poblac16n del campo a la ciudnd, que con 9randes necesidades y 

con la ilusión de meJorar sus niveles de vida se incorporan en 

asentamientos irregulares y en condicionas def1citar1as de vida. 

Los beneficios 9enerados por las actividades productivas 

<indugtriales, comerciales, de servicios, etc.) que se concentran 

en la& ciudades, no est~n al alcance de toda la población, por lo 

que algunos sectores carecen de los servicios minimos de salud, 

educación, vivienda, transporte, etc. 

Lag personas que han dej~do el campo para buscar nuevas 

oportunidades de trabajo en la ciudad, enfrentan 9randes 

problemas. No obstante que están preparadas y conocen las 

tecnicas para trabajar en el campo, al llegar a las ciudades no 

tienen la preparacion naces•ria p•r• encontrar un ecapleo fijo y 

por lo tanto tienen que trabajar en actividades poco 

remunerativas, o bien, permanecen desempleadas largas temporadas, 
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por ejemplo: el comerciante ambulante, el peón de albañil, el 

jornalero, las empleadas domésticas, las costureras que trabajan 

en su domicilio, etc. 

Los trabajadores señalados conforman el sector no formal de la 

econom1a y se caracterizan por no contar con la seguridad en el 

empleo, por no recibir pa9os que correspondan al salario mlnimo 

n1 prestaciones sociales, lo que ocasiona un problema mas de 

tantos que caracterizan a las ciudades. 

Si a la migración del campo a la ciudad le sumamos el cree.amiento 

natur~l de las zonas urbanas, se ve entonces que esta 

problemática aumenta dia con dta. El crecimiento constante de la 

población demanda satisfacer una m~yor cantidad de necesidades, 

siendo una de las prioritarias la educativA, de ahi la 

importancia de crear los Centros Urbanos de Educación Permanente. 

Para la fundación del centro, es necesario establecer un convenio 

verbal o escrito, con alguna or9anización social existente en la 

zona, o bien con alguna dependencia o 1nst1tucion, a fin de 

contar con una base social de organizac16n y part1c1pación, / 

aprovechar su conoc1miento sobre la colonia o barrio y su 

ewperiencia organizativa, can lo que sa garantizarA en 9ran 

medida la promociOn y tuncionam1ento del serv1c10. 

El CUEP ofreca los servicios que promueve el INEA, como son la 

alfabetización, primaria, sacundaria, talleres y cursos de 

capacitaciOn no 'farmAl para al trabaJo y bienestar familiar, 

atención a niñas de 10 a 14 años no matriculados o desertores dml 

Liste~• •~colar, y los program&s de educación comunitaria y 

educaciOn permanente. La misma poblacion, a partir de 11uS 
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necesidades puede solicitar los servicios educativos que alla 

requiera. En caso de que el INEA no cuente con alguno de los que 

se solicitan, se busca el apoyo de in9tituciones u or9an1zac1ones 

sociales que los puedan impartir. 

2.1 ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

Con base en Rl Programa Nacional para la Modernización Educativa, 

en cuanto a la coordinación de acciones y concertación social, se 

crea en 199(1 el proyecto Centros Urbanos de Educación Permanente, 

con la finalidad de constituir un polo de atracción y acción para 

1nstituc1ones, organizaciones sociales y voluntades individuales, 

que cuenten con programas o busquen actuar en tareas de beneficio 

social para la poblaciOn urbana. 

El surgimiento de los centros obedece también a la necesidad del 

Instituto de dar mayor impulso al trabajo en zonas urbanas, bajo 

el reconocim1ento de que en el pa1s actualmente existe un mayor 

crecimiento de las zonas mencionadas, con toda la complejidad y 

d1vers1dad que esto significa. 

El concepto de educación permanente que sustenta el proyecto, 

r.oncibe que la educación se adquiere a lo largo de toda la vida, 

partiendo de la idea de que el individuo se educa 

fundamentalmente en la practica, al reflexionar lag euper1encias 

que le reporta su participación laboral, social y cultural. 

En el año de la creación del proyecto se de1inió una meta de 185 

centros por instalar en 29 estados, concentrando su ubicación en 

las siete delegaciones que cuentan con las ciudades mas grandes 

del oais: Distrito Federal, Jalisco, BaJa Cal1forn1a, Chihuahua, 
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Guanajuato, Nuevo León y Puebla. En la actualidad el proyecto 

emtá operando en todas las entidades federativas. 

2.2 CONCEPTO DE CENTRO URBANO DE EDUCACION PERffANENTE 

El Centro Urbano de Educación Permananta es un espacio educativo 

en donde la población se reúne para intercambiar axper1encias y 

opiniones sobre su problemAtica, y a traves de las decisiones que 

se tomen, se llevan a cabo acciones educativas que ae orienten a 

la resolución de los problemas que ahl se discuten y analizan, 

como puedan ser la vivienda, regulación de predios, transporte, 

salud, educación, entre otros. 

2.3 OBJETIVOS DEL PROVECTO 

Objetivo General: 

Promover en la población urbana una educacion permanente que 

responda a ' sus necesidades aocio-educativas, mediante la 

reflexión colectiva de su problematica; la adquisición y 

actualización de conocimientos y la consolidación d .. l 

autodidactismo. 

Objetivos particularesr 

a> Contribuir a la elevación del nivel educativo y cultural de la 

población en áreas urbanas, vinculando la alfabmtizaci6n y la 

educación básica con accionas de bieno~tar soci•l y capacitacion 

no formal para el trabajo. 

b) Crear esp•cios educativos urbanos que la población asum& como 

propios. 
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e) Ofrecer cont1midos educativos que coadyuven al mejoramiento de 

las condiciones da vida de la poblac1on urbana y contribuyan a 

una interacción solidaria de los habitantes de las grandes 

ciudades. 

d) Impulsar la participación organizada del sector 9ocial ·an 

acciones de beneficio común. 

2.4 UNIVERSO DE ATENCION 

La poblac1on destinataria no sólo son aquellas personas que 

desconocen la lectoescritura y el c~lculo basico, o quienes no 

han conclutdo su educacion basica, sino teda la población que 

tenga 1nteres por la educación y la cultura y que por alguna 

circunstancia no tiene acceso a escuelas que Be laa proporcionen, 

o no cuenta con espacios de reflexión y organización para 

enfrentar su problemática urbana. 

Por lo tanto, la población que 

conformada por: 

atiende el proyecto está 

- Grupos sociales con mayores carencias, que incluyen entre sus 

protac;,,onistas econom1cos a voceadores, vendedores ambulantes, 

boleros, peones de albañileria, tra9afuego&, cargadores, 

prostitutas, y en general, todos lo5 subempleados y desempleados. 

- Trabajadores asalariados, obreros y empleados .. 

- F'rofesionistas y pequeños comerciantes. 

Ast, la cobertura y promoción socioeducat1va de los Centros 

Urbanos de Educación Permanente es tan eKtensa como la vida misma 

que caracteriza el variado mosaico urbano de los habitantes de 

nuestro oa1s. 
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2.5 EDUCADORES SOLIDARIOS E INSTITUCIONALES 

Los educadores solidarias e institucionales que participan en el 

funcionamiento del Centro Urbano de Educación Permanente son: el 

Coordinador Técnico. el Comí té de Fomento para la Educacion de 

los Adultos, el Promotor y el Patronato Estatal de Fomento 

Educativo. 

COORDINADOR TECNICO 

El Coordinador Técnico es el enlace entre el INEA y la población 

urbana. Se encarga de establecmr contacto con diversas 

organizaciones sociales ex1stantes en la zona~ para promover la 

instalación del centro y la formación del Comité del CUEP y apoya 

a los educadores solidarios 

desarrolla el centro. 

Actividades: 

en todas l•s actividades que 

- Asesora permanentemente y capacita al Comité y al Promotor en 

el maneJo de los programas educativos para adultos del !NEA, y en 

el uso adecuado de los bienes culturales, cuando estos existan, 

con la finalidad de que a su vez el Comité y el Promotor puedan 

apoyar a los Asesores, Alfabatizadcres Instructores que 

participan en el centro. 

- Registra y da seguimiento a las personas qu• se incorporan al 

centro para participar en las actividades educativa&, asl como a 

los que colaborarán como educadores solidarios. 

Entrega los materiales que proporciona el Instituto y da 

seguimiento de su utilización. 



- Orienta al Comité para que éste gestione con las instituciones, 

el apoyo necesario para llevar a cabo las diferentes actividades 

que promueve el centro, como puede ~er el incremento de bienes 

culturales, pláticas de salud, cursos de capacitación de interes 

general, información sobre problemas juridicos, 

cré'1itos de vivienda, tenencia de la tierra, G!tc. 

oesti6n de 

- Promueve la acred1tac1ón y certificación de estudios. 

Colabora en la elaboracion, seguimiento y evaluación del 

programa trimestral de actividades del centro. 

PRDllDTDR 

El promotor deberá surgir de la or9anizacion con la que se funda 

el CUEP a fin de aprovechar su experiencia y reconocimiento 

dentro de la colonia o barrio. 

Esta figura es un educador solidario que vive y participa en el 

sector de influencia del centro, su tarea es tambien 

organiza~1va, pero un radio de accion menor al del Coord1nadar 

Tecnico del INEA. Su labor de promoción e& fundamentalmente la 

del encuentro entre voluntades, la del que quiere aprender con la 

del que quiere contribuir a que otro aprenda. 

La acc1on promotora podrá hacerse más alla de lo exclusivamente 

educativo; es decir, con los recLtrsos del centro se podran 

realizar acciones de concertac1on entra 9t~upos entre 

instituciones y la población, a fin de llevar a cabo acciones de 

interés y beneficio común. 

El perfil de este educador tendr~ que ser cuando menos de nivel 

bachillerato y tener dispos1cion a adquir·ir el dinamismo 
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necesario para animar la partic1pac1ón de la población en l•s 

actividades del centro, sin duda su formacion en el centro será 

tambien un proceso de aprendizaje como organiz•dor, en cuyo caso 

la formaciOn que el !NEA le aporte sera de fundamental 

importancia. 

Actividades: 

- Colabora en la elaboración del diagnóstico soc1oaducativo y del 

programa trimestral de actividades del centro. 

- Promueve las actividades que se organicen. 

- Apoya a Instructores, Alfabetizadores y Asesores que colaboran 

en el centro. 

Contribuye en l• conservación del 

culturales, cuando é&tos existan. 

local y sus bienes 

COHITE DE FDHENTO PARA LA EDUCACION DE ADULTOS 

El Comite del CUEP es un grupo de personas organizadas y 

reconocidas entre la población, que Juegan un papel activo en la 

colonia, barrio o sector en que opera el centro y cuya labor es 

muy importante, ya qua se encarga de que las tareas y actividades 

tanto educativas, como culturalea y recreativas, se lleven a 

cabo, apoyando al Promotor y a todas las personas ~ue colaboran 

con el centro. 

Actividades: 

- Establece el v1nculo legal con el INEA para operar el centro y 

se responsabiliza de los bienes culturales, cuando éstos sean 

prestados en comodato por al INEA. 
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Nombra al Promotor y lo apoya en todas las acciones de 

detecc1on de necesidades, p laneac1ón, or9an1zac1on, promoc1on, 

etc. que se realicen en la colonia o barrio. 

Impulsa la vinculación con aquellas organizaciones cuya 

finalidad sea el desarrollo social de su colonia o barrio. 

- Concerta apoyos en beneficio del centro y de la comunidad 

Promueve encuentros de intercambio de e::pet"1enc1as entre 

Com1tes de otros centros. 

- t='art1c1pa en la elaborac1on, instr·umentac1on y evaluación del 

programa trimestral de actividades del centro. 

- Ver1f1ca que los bienes culturales existentes iiean aprovechados 

al ma:..amo en la d1tus1on y desarrollo del CUEP, ademas de 

proporc1onarles mantenimiento constante. 

2.6 HODELO DE ATENCION 

Las tases que a continuación se plantean constituyen una gula que 

debera adaptarse de acuerdo a las c:1rcunstanc1as que la realidad 

presente en la zona o sector de operación del centro. Estas fases 

son: seleccion territorial, e:4:ploración territorial, ubicación y 

caracter1zac16n de las organizaciones, fund&ción del centro, 

formac1on del P1~omotor y del Comité, elaboracion del programa 

trimestral de act1v1dades, promoc16n de act1vidades, diagnostico 

soc1oeducat1vo, v1nculaci6n con instituciones y organizaciones 

o::.ociales, real1zacion de tareas educativas y evaluación de la!ii 

~ct1vidades e información sobre la operación y resultados del 

centro. 
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SELECCION TERRITORIAL 

Esta primera fase aborda como el educadOr institucional sa 

introduce en el sector en que se ubicará cada CUEP. 

Se parte del hecho de que el Coordinador Tecnico tiene cierto 

conocimiento de la zona, sobre todo cuando ya ha promovida 

Alfabetización o Educación Basica, sin embargo, la amplitud de la 

tarea que emprendera es mucho mayor, por ello requerirá de 

profundizar en el conocimiento del territorio. 

Los criterios de mayor importancia para seleccionar la ubicación 

del centro son: 

Que se tenga conoc1m1entc de que existe una o mas 

organizac1ones sociales cuyo fin sea meJorar las condic1ones de 

vida de la población. 

Que sean lugares en donde habite una alta concentración de 

población (unidades habitacionales, asentamientos irregulares, 

etc.) 

Que operen con cierta infraestructura organismos públicos, 

privados o religiosos que tengan programas sociales, sin ningún 

otro afán que el de mejorar la vida de la poblac.ion. 

EXPLORACION TERRITORIAL 

En esta fase se pt"etende profundizar el c:onocim1entc del saetar o 

zona en que operará el centro, para lo cual se recomienda 

real izar un recorrido por el barrio o colonia y conocer l•s 

caractertsticas flsicas del lugar como son: servicios póblicos, 

50Ciales, educativos, institucionales, etc. con los que cuenta la 

zona, y además, dentro de lo posible, deberán realizarse 
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entrevistas, pláticas y consultas documentales para captar datos 

sobre: 

- El conteMto local: problematica de servicios, regularización de 

predios, condiciones habitacionales, experiencias de acciones 

sociales en el territorio explorado, principale& actividades 

productivas. 

- Programas institucionales de beneficio social que operan los 

sectores público, privado y social. 

- Organ1zaciones sociales existentes. 

- S1tuac1on del rezago educativo. 

L .. 1 1nvest1gac1on de estos aspectos no seriA e:.::haustiva. de n1nquna 

manera, sino que se desarrollara de acuerdo al tiempo y recursos 

con que cuente el Coordinador Técnico. 

UBICACION Y CARACTERIZACION DE LAS ORGANIZACIONES 

Con la exploración territorial se obtendr..in datos del conte~<to 

local y se identificarán mejor las or9an1zaciones sociales. 

Después, se requerirá analizar de manera mas detallada las 

caracter1sticas de cada una de estas organizaciones, can el fin 

de contar con mayores elementos para elegir la instancia u 

organización con la que directamente se concertara la instalación 

del CUEF·. 

Para tal propósito se han planteado los siguientes cr1ter1os: 

- Tratandose de organizaciones populares, decidirse por la que 

agrupe un mayor n~mero de habitantes y por la que tenga un 

funcionamiento más democrático y haya demostrado tener resultados 

eficaces en cuanto a Ltna ayuda efect1v.a a la comunidad. 
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social, decidirse por aquel las que tienen m.is aceptac1on entre la "~#' 

poblacion. 

- Cuando sean instituciones públicas, el Unico aspecto a tomar en 

cuenta es que e~ista voluntad de apoyo para el funcionamiento del 

centro .. 

Cuando sean organizaciones religiosas, es conveniente 

seleccionar aquellas que no involucren sus tareas sociales con 

actividades religiosas .. 

Cuando se trate de organ1z•c1ones ligadas un partido 

politice, deberá tenerse en cuenta que estas tengan una actitud 

de di~logo con las instituciones publicas; que asuman el 

compromiso de promover la educac10n de adultos entre toda la 

población, aún entre la que esté fuera de su organizacion; que se 

comprometan a utilizar los bienes culturales unicamente con fines 

educativos y a dejar a un lado. dentro del centro, el 

proselitismo en favor de su partido politice. 

En cualquiera da los casos anteriores, la concertac.ion debera 

llevarse a cabo con aquellas instancias que tengan mayor interes 

en promover tareas educativas. 

Es importante menc.i.onar que en nin9un caso el Instituto podrá 

interferir en la vida de las organizac.i.ones. ya que precisamente 

la c.oncertaciOn es para la promoc.10n educativa en particular y se 

basa en la independencia y respeto mutuo entre ambas instancias. 

A su vez las organi:z:ac1ones se comprometen iZ· utilizar los 

~ervicias del centro exclus.ivamente para fines educativos. 
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FUNOACION DEL CENTRO 

Una vez que el Coordinador Técnico ha 1dent1ficado la instancia 

mas conveniente con la cual dar impulso al CUEP, realiza los 

acuerdos necesarios par"a su fundacion, como son: 

Exponer ampliamente ante la instancia seleccionada, el 

func1onam1ento de este proyecto, convocandola a colaborar y 

establecu:!ndo responsab11 idades para ambas partes, a través de la 

elaborac1on del programa trimestral de actividades. 

- La firma de convenios, en su caso. 

- Anal1;:ar conJuntamente el proced1miento mas adecuado para la 

elecc1on del Com1te y del Promotor .. 

- Informar abiertamente de la gratificación económica que otorga 

el Patronato de Fomento Educativo al Promotor, Asesor, 

Alfabet1zador. Orientador e Instructor. 

- Determinar el espacio f tsico que se destinara para la operación 

del centro; ~ste puede ser un local compartido con otros 

servicios publicas o una casa particular, pero con un espac:io 

e)(clusivo para el centro, quE además sea limpio y seguro. Es 

importante mencionar que aun cuando gran parte de las actividades 

del centro no se r-ealic:en en el local, este es necesario para 

resguardar lo~ bienes culturales y para recibir a los usuarios. 

FORHACION DEL PROMOTOR Y DEL COHITE 

Una vez que han sido ele91dos el F'romotor y el Comité., es 

necesario que el Coordinador Técnico les proporc1one algunos 

elementos teorices y pr~cticos que faciliten la realización de su 

tarea .. 
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De gran importancia es la formación da e~tos educadores, debido a 

que se trata de educadores solidarios que han decidido colaborar 

con las tareas de promoción socioeducativa y, pr•clsamente por su 

carácter voluntario, no se pide que sean profesionales de la 

educación o del Trabajo Social. 

Los contenidos para la formación inicial son: 

- Objetivos del INEA y su papel social 

- Participación social y Autodidactismo 

- Programas Educativos del InBtituto 

- Centros Urbanos de Educación Permanente 

- Elaboración del diagnóstico soc1oeducativo 

- Elaboración del programa trimestral de actividades 

- Promoción y realización de actividades educativas y culturales 

- Uso y conservación de los bienes culturales. 

Este curso de formación será apenas una induccion a la tarea, la 

práctica promocional que el Coordinador Técnico realice 

acompañado por el Promotor y con apoyo del Comite, sera la manera 

en que se efectué una formacion en la acción. 

La formación permanente será def in1da por la Delegación y la 

Direcci6n de Formacion de Personal Educativo. 

PROGRAHA TRIHESTRAL DE ACTIVIDADES 

A pesar de que en muchas ocasiones las organizaciones sociales 

realizan actividades de promociOn social y educativas, con la 

instalación del CUEP, es necesario planear en forma matódica las 

tareas que se v•n a re•lizar y as! poder difundir la enistencia 

del centro y las actividades iniciales. 
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Para la elaboración del programa trimestral de actividades sera 

necesario organizar una reun1on en la que participen el Comite, 

el Promotor, y, de ser posible, el Coordinador Técnico, además de 

aquellas personas que estén interesadas en colaborar en su 

realización. 

El programa trimestral de actividades podrá iniciarse con la 

defin1cion de metas cualitativas y cuantitativas; una vez 

establecidas Qstas, es conveniente dar respuesta a seis 

interrogantes bas1cas: ¿Que se pretende logr~r7, ~Qué actividades 

se proponen hacer los prOl-<imos meses para alcan:z&r las metas?, 

dJu1E!n es el responsable de cada actividad?, ¿Cuándo se 

realizaran?, ¿Qué apoyos se necesitan para realizar estas 

actividades?. ¿cu.indo se evaluaran las actividades?; y organizar 

las respuestas en un cuadro de seis columnaa: obJetivos, 

act1v1aades, 

evaluación. 

responsables, tiempos, apoyos requeridos 

A continuacion se presentan algunas sugerencias para 

y 

las 

actividades iniciales que pueden incluirse en este programa, sin 

que esto quiera decir que son las únicas, puas las actividades 

sur9irAn de las necesidades concretas que se tengan en la zona: 

a> Actividades que se pueden realizar con bienes culturales: 

Elaboración de un órgano informativo <periódico, bolet1n, 

rev1~ta, etc.) que circule en el sector de población en el que se 

pretende trabaJar, invitando a la poblacion a escribir en el. 

Elaboración de trípticos o folletos qua informen de los 

propós1toa del centro, •u dom1cilio, sus actividad•s inmediatas y 

su horario .. 



lmpul&o a una campaña de incorporación a la alfabetizaci6n y 

educacion básica. 

Formación de equipos de volibol 9 futbol, basquetbol y 

realización de torneos deportivow. 

Realización da pl4ticas y conferencia& apoyadas 

audiovisuales, o bien la formación de un videoclub. 

- Formación de circules de lectura, presentación de libros, etc. 

b) Actividades que se pueden realizar sin bienes culturales: 

Impulso de encuentros entre grupos de población &fines en el 

sector de influencia del centro o tuera de él 9 para intercambiar 

experiencias y concertar acciones en banaf icio de su colonia o 

barrio; estos grupos pueden ser1 comités da manzana, asociaciones 

de colonos 9 bandas de j6vane99 etc. 

lnte9raci6n de circules de estudio de alfabetizacion, primaria 

y secundaria. 

For~ación de un grupo de teatro popular. 

Cursos y pl~ticas con temas de interés para la poblacion. 

Cursos de capacitación no formal para el trabajo y bienestar 

familiar, •n especial aquellos para los que se cuente con 

•aterial y •quipo de la •i••a organización a institución con la 

que se fundo el centro, o bien da la misma comunidad. 

Contacto con institucian•• para que •mprendan sus· prooramas 

apoy•ndose en el centro. 

Eventos daportivos camoz atl•tismo, pruebag da vvlcc1dad, 

ra•istencia y a campo traviesa, etc. 
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PROKOCION OE LAS ACTIVIDADES 

Una vez que se haya elaborado el progr~ama tr1mest1•al de 

actividades, se padra iniciar la tase de promocion, que consiste 

en dar a conocer a los habitantes de la zona los programas 

educativos, sociales y culturales, asi como los fines y alcances 

que persigue el CUEP. Para ello se pueden utilizar tres formas 

bas1cas de promoc1on: 

- Escrita: a trav•s de tripticos, folletos, carteles, volantes, 

pinta de bardas, etc. 

Verbal: a traves del voceo con el aparato de sonido, 

expos1c1ones, charlas informales, etc .. 

Actos pL•bl ÍCOSI como las tocadas populare~, teatro 

popular,teatro guiñol, eKposic1ones, jornadas culturales, etc. 

Esta actividad promocional podrá d1ri91rse en primer término a 

figuras que por su trabajo o posición pueden multiplicar el 

mensaJe 9 por eJemploa los maestros de las escuelas, comités o 

grupos de la colonia, responsables del centro de salud o 

dispensario medico, ministros religiosos, etc., y en segundo 

termino a poblacian abierta mediante las formas mencionadas. 

DIAGNOSTICO SOCIOEDUCATIV01 

Es neces•rio tener un conocinu•nto mas amplio del lugar• en el que 

se trabaJara, información que el Promotor y el Comité obtendrán 

mediante la re•lización de un d1a9nost1co soc1oaducativo para 

obten•r loa siouient•• data~z 

- En lo soc1•l1 número da habitantes de la colonia, 9rupos que la 

conforman <por edad y sexo>, pr1nc1pales ocupac1one~ de la 
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población, utilización del tiempo libre, enfermedades de mayor 

frecuencia, principales problemas de la localidad y principales 

propuestas de realización de acciones. 

- En lo educativo: personas analfabetas de 10 años en adelante, 

personas sin primaria, personas sin secundaria, temas de 

capacitacion para el trabaJo y bienestar familiar Utiles en la 

colonia, personas que tengan disposición de compartir sus 

conocimientos como Alfabetizadores, Asesores, Orientadores o 

Instructores de cursos. 

Esta información ayudará a precisar l•s actividades propuestas en 

el programa trimestral de actividades. Además será importante 

publ.icar este diagnóstico para que todos los h•bitantes esten 

informados y tengan elementos para proponer y desarrollar 

actividades educativas, culturales, deportivas, sociales, etc. 

Este estudio deberá actualizarse lo más constantemente posible, 

para actuar de acuerdo a las condiciones imperantes en cada 

momento. 

VINCULACION CON INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES SOCIALES 

El apoyo que recibe el CUEP puede partir de tres fuentes 

principales: las instituciones y organizaciones sociales, al INEA 

y el Patronato Estatal de Fomento Educativo. 

a> Las institucione5 u organizaciones apoyarán brindando, dentro 

de su ámbito de competencia, el recurso especifico ga&tionado por 

la comunidad: cultural, arttstico, recreativo, o bien alQun otro 

que les apoye en la resolución de probleMas l~borala~, de 

v1v1enda, salud, etc. 
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Con las instituciones y organi.:aciones a las que se solicite 

apoyo, se promovera una concertac1on verbal o escrita; en ambos 

casos se elaborara un pro9rama de trabajo a f 1n de establece,. 

responsabilidades para ambas partas. 

b> El INEA apoyara al CUEF' con: 

- Asesor1a técnico-educativa. 

Capacitacion de Altabet1zadores, Orientadores, Asesores y 

F'romotores. 

- Au::1l1ares d1dact1cos de alfabetizac1on, primaria, capacitac1on 

no formal para el trabajo y bienestar familiar y demás material 

de que se disponga para su distribución gratuita. 

e) Con el Patronato Estatal de Fomento Educativo se podran 

g•st1onar las gratificaciones correspondientes para los 

educadores sol1dar1os que participan en el centro. 

REALIZACIDN DE TAREAS SDCIDEDUCATIVAS 

Una vez ubicada la problemática de la colonia o barrio de 

influencia del centro a traves del diagnóstico socioeducativo, 

puden darse alternativas de solución a las necesidades por medio 

des 

a) Tareas educativas con el INEA: 

- Gf"'upos de alfabetización, primari•, secundaria: se emprenderán 

acciones para apoyar la localización, incorpora.cion, permanencia, 

acreditación~ cert1ficaci6n y en su caso, altabetizacion y 

postalfabetización de los adultos y de la población entre 11) y 14 

años no matriculada en el sistema escolarizado que viven en al 

sector de influencia del centro. Otra tarea consistira. en apoyat~ 
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a las or9anizacione§ sociale5 que existan en el sector para que 

ellas, a traves de sus instancias, vinculen educadores solidarios 

y estimulen la participación de los adultos. 

Cursos de capacitación no formal para el trabaJo: se 

emprenderán cursos de 40 horas, cuya tr~•tica podrá ser tan 

amplia y diversa como la poblac1on urbana lo demande. El 

Instituto desarrollará algunos contenidos para diferentes cursas, 

sin embargo no ex1stira capacidad para elaborar todo lo que se 

requiere, en tal sentido debera efectuarse la v1nculac1on 

necesaria para que otras instituciones, organizac1ones a 91 .. upos 

aporten contenidos o colaboren con Instructores. 

- Acciones de bienestar familiar: en este aspecto existe una gran 

cantidad de temas por desarr·-ollar. La selección de temas que hara 

cada centro ser~ con base en las caracter1st1cas, necesidades e 

intereses de la población local y con los recursos qu~ el lNEA, 

instituciones o los habitantes de la regiOn puedan aportar. Estas 

acciones se pueden clasificar en: 

Cursos Dreves, en los que se abordaran temas espec1f1cos 

durante 40 horas, con horarios flexibles de acuerao a las 

condiciones de los grupos. 

= Pláticas orientadoras, que posibiliten adquir!r'' conocim1entos 

particulares que ayuden a enfrentar la problem•tica social o 

familiar que sa vive en las ciudades. 

a Eventos culturales o recreativos que constituyan espacios para 

la convivencia e inte9rac10n de las habitante& dal sector en que 

apara c•d• centro. 

e D1str1bucion de folletos crientadoras sobre temas de 1nteres 
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para la poblacion local. 

b> Tareas sociales con las 1nstitucianes1 Debido a la& 

necesidades que t11me la poblacion del medio urbano , como son 

la& de educac1on, •mpleo, salud, medio ambiente, recreación, 

v19ilanc1a, entre otras, es importante que las acciones 

educ.at1'l.as esten coordinadas y apoyadas con otras instituciones, 

aun con aquellas que atienden a la población en aspectos 

diferentes a los educativo•· 

el Tareas c:on las organ1zac1onea sociales: 

Se aprovechara el 1ntercamb10 de experiencias entre grupos u 

organ1=ac1ones de la zona para el d&!iarrollo de contenidos 

educativos. campañas de mejoramiento de la colonia, eventos 

cultura les, deport1 vos, recreativos y, demás accione& que se 

oeterm1nen conjuntamente para el bienestar de la población. 

i...a ooeracion del Centro Urbano de Educac1on Permanente se 

orientara de acuerdo a las nacesidade9, recursos y disponibilidad 

ce l~ ooolac1on en donde se ubique cada servicio, y en la medida 

en oue vaya adquiriendo presencia en &u sector de acción, sa 

const i ~u1ra en parte importante del proyecto que tiene la 

or9anizaciOn social que está participando en él y, por lo tanto, 

en p~rte importante de cada barrio, colonia o sector. 

EVALUACION E INFORHACION SOBRE LAS ACTIVIDADES 

Una .re;: :;r9ani;:ado el CUEF·, sef"A importante que el Comité y el 

rromotor consideren la forma en que avaluarán las actividades qua 

se 1·••l icen en la zona. 

t.il evalt1~ción dabe,.a l l•var11e a cabo con base an el programa 
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trimestral de actividades elaborado, a fin de comparar lo 

programado y lo realizado; y con el seguimiento que 5e realice 

tanto en el desarrollo de las actividades, como al Tinalizar cada 

una de ellas, lo que permitirá conocer los avances obtenidos y 

corregir los posibles errores y as1 lograr los resultados 

inicialmente esperados. 

Con los datos obtenidos del seguimiento de las actividades, el 

Coordinador Técnico elaborara un informe mensual y lo hara llegar 

al Coordinador de Zona. 

2.7 BIENES CULTUR~LES 

Los bienes cultura les de lo& Centros Urbanos de Educación 

Permanente, son un conjunto de materiales que apoyan y d1nam1zan 

las diversas actividades que se realizan y pueden estat• 

constituidos por: 

- Acervo bibliográfico 

- Equipo de sonido 

- Equipo audiovisual 

- Equipo de impresión 

- Módulo deportivo 

El luQar donde se instale el centro debe estar limpio y en buenas 

condiciones de seguridad para 

cultura le¡¡. 

el resguardo de los bienes 

La entrega-recepción de lo~ bienes culturales~ cuando sean 

prestados por el INEA, se formaliza a través de la firma de un 

convenio de comodato, &l cual es un contr~to de préstamo, en el 

que se especifica que los bienes culturales seran utilizados por 
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la comunidad mientr .. as esta les de un uso adecuado y sólo podrán 

ser retirados por el Instituto, cuando no se utilicen, cuando se 

ut1l1cen con fines aJenos a la educación para •dultos o cuando se 

decida la reinstalac1on del servicio. En este convenio, el comité 

e• el responsable directo del resguardo de los bienes cultut~aletii, 

ya que es el representante legal de la comunidad. 

En cualquiera de los casos citados: falta de uso, uso inadecuado, 

uso para fines diferentes a los educativos o reinstalac1on del 

serv1c10, el lNEA recuperara los bienes y los asignara a otro 

c:entro. 

Para el mejor func1onana1ento do los CUEP es recomendable, que si 

no se cuenta con bienes culturales, la or9anizaciOn vinculada al 

centro concerte apoyos con diferentes instituciones, 

or9an1zac1ones y grupos, para que pueda contar con un mlnimo de 

bienes culturales. 

a) Acervo biblio9ráfico: 

Es un conjunto de libros, revistas y folletos sobre diverBos 

temas que tratan aspectos de la vida en zonas urbanas como son: 

contaminación, salud, vivienda, oficios, deportes, re9lamentos, 

etc. Además del material didáctico que el INEA proporciona como 

son los libros para alfabetización, material de 

postalfabet1zac16n, pr1mar1a, manuales, gulas y folletos 

a los Aºsesores, A 1fabet1 zadore&, Orientadores, 

lnst .. uctores y adultos. 
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b) Equipo de sonido: 

Consta de alta voz, tornamesa y micrófono; este material puede 

ser utilizado para promoc1onar y difundir los eventos y 

actividades que se realizan en el centro, como son los torneos 

deportivos y evento& civicos y culturales, entre otros. 

e) Equipo audiovisual: 

Comprende un monitor y reproductora de videocasset, con la 

finalidad de ser utilizado como apoyo didact1co en pláticas, 

cursos, conferencias, etc. De igual manera se puede utilizar para 

la formación de un videoclub y dar eKhibic1ones abiertas al 

publico. 

d) Equipo de imprasi6n1 

Consta de un mimeógrafo, máquina de escribir, y dotac1on de 

esténciles. Este equipo será u~ apoyo para la reproducción de 

materiales educativos que se elaboran por la m15ma poblacion que 

participa en el centro, asi como para la elaboración de 

materiales de promoción de los servicios. 

También se ppdr~ producir un ór9ano informativo que circule entre 

la población, o por lo manos en la zona en donde el centro este 

operando. 

e> Módulo dapartivo1 

Comprende balones da futbol, volibol y baaquetbol, con el fin de 

llevar a cabo actividades que resulten atractivas a la población 

joven de l& coloni•, barrio e s•ctor, mediante la far~ación da 

equipos de Juego y la participaciOn en tornea& deportivos. 
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CAPITULO 111: SITUACION ACTUAL DEL PROYECTO CENTROS URBANOS DE 

EOUCACIDN PERMANENTE. 

3.1 REESTRUCTURACION DEL INSTITUTO Y RECONCEPTUALIZACION DEL 

PROYECTO 

Ante la necesidad tnst1'Cuc1onal de ciar una meJot• atcnc1on a la 

eouca~1on de los adultos y despues de un largo proceso de 

diagnostico 1nst1tuc:1onal, en abril de 1991 se concretiza la 

1·eestrl1ctur·dc1on del lnst1tuto Nacional para la Educacion de los 

tmultos, tanto en las Ot1c1nas Centrales como en cada una de las 

Oele9ac1ones Estatales .. 

Con esta reestructurac16n, desaparece la Oireccion de Educación 

Comun1tar1a, en donde surgiera un año antes el proyecto Centros 

U1"banos de Educac1on Permanente, mismo qua es transferido a la 

D1recc1on ae F'art1c1pac1on Social y Concertacion de Serv1c1os, 

concretamente al Departamento de Concertac1ón de Servicios c:on el 

5ector Social. 

Al retomarse el proyecto en este Departamento, se desconoce su 

~1 tuac ion nivel nacional, ya que, dada la juventud del 

proyecto, se contaba con un mtn1mo de material escrito sobre su 

imolantacion y nula informacit>n sobre su desarrollo y a.vanees. 

Ante esta si tuac1on, la Dirección decide., antes que cualquier 

otra accion, -1nc:lus1ve la del conocer que estaba pasando con el 

proyecto - que es necesario reconceptualizar el proyec:to a fin de 

darle mayor ~nfa~is a la partic:ipac1ón social. 

l··aradoJ lCdmente, al hacer la revisión bib l 1ograf 1ca del proyecto, 

r10 se comprend~ el alcance y la importancia de llevar a c:abo un 



trabajo en coordinación con organizaciones sociales. a fin de 

garantizar la participación organizada de la población, basAndose 

en un conocimiento real de su problemática y necesidades y por 

ello con un compromiso de trabaJo con y para la comunidad, 

tomándose la decisión de ampliar la coordinación con 

instituciones públicas y privadas - a las que se les ponen menos 

trabas para llevar cabo la fundacion de los centros y 

promover acc1ones predeterminadas desde un escritorio, 

dism1nuyendo con ello las pos1bil1dades de autogest1on y pasanac; 

por alto la concepcion de educac16n permanente que sustento 

originalmente el proyecto. 

En este trabajo de reconceptualizac1on, el profes1onal de Trabajo 

Social procura respetar, reafirmar y, en algunos casos, 

complementar las ideas centrales del proyecto or191nal. logrando 

conservar sólo algunos aspectos al 1ntegrarse el nuevo documento 

normativo del proyecto Centros Urbanos de Educac1ón Permanente. 
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3.Z UBICACION DE LOS CENTROS URBANOS DE EDUCACION PERHANENTE 

Una vez que concluye la reconceptualizac16n dal proyecto; el 

profesional de TrabaJo Social propone, y se deja a su carga, la 

tarea de conocer la ubtcac1on de los Centros Urbanos de Educac1on 

Permanente en toda la repOblica, por lo que se decide diseñar un 

instrumento sencillo que porporc1one, no sólo la ubicación de los 

serv1c1os, sino tamb1en los datos mcis esenciales sobre su 

funcionam1ento, determinandose los siguientes rubros: 

- Ub1cac1on: para conocer con e>:actttud la localización de cada 

centro y poder., posteriormente, establecer una comun1cación 

,:hrec ta con sus integrantes. 

- Fecha de fundacion: a fin de conocer los avances del centro a 

traves del tiempo transcurrido desde su fundación. 

OrQan1zac1ón en convenio: con lo que se conocerá el tipo de 

instancia con la que se convenió para fundar el centro 

(organización social, instituciOn pública, instancias privadas, 

or9an1zac1ones religiosas, etc.). 

- Estructura organizativa: es decir, si se cuenta con un comite y 

promotor que organicen las actividades del centro. 

- Materiales existentes: a fin de conocer si se cuenta o no con 

los bienes culturales que, por normatividad, prcporc:1ona el 

Instituto a través de la relación contractual del comodato. 

- Actividades que se realizan en el centro: abarcando an primer 

termino o1quellas act1v1dades que se sugieren desde las Oficinas 

Centrales como son: alfabet1zac:ion, primaria, secundaria, cur'iios 

de c~pac1tac.1on no formal para el trabajo, curso• de bienestar 

famt 11..-r. act1v1dad~s deportivas, elaborac16n de materiales 
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educativos y de difusion, celebración de festividade5 y formación 

de un video club. Y en segundo término todas aquellas act1v1dades 

que se realicen en el centro y no se consideren en los rubros 

anteriores. 

Vinculación con otras in•tancias1 se considera necesario 

conocer s1 para llevar a cabo sus acciones se ha buscado el apoyo 

de otras instancias, cuales han sido estas y de que tipo ha sido 

el apoyo recibido. 

Para ello, se diseña una encuesta en donde se combinan preguntas 

abiertas y cerradas. 

Por otra partw, se establecen los s1gu1entes criterios para la 

recopilación de la informacion: 

- Al instrum•nto diseñado se le inteQra un instructivo de llenado 

a fin de evitar interpretaciones diferentes de la informacion que 

se solicita en cada rubro. 

- Con el fin de tener una retroalimentación con las Delegaciones, 

se explica de manera sintética el uso que se dará a la 

información que nos sea proporcionada. 

- Se pide que los formatos sean contestados por los Coord1nadore& 

Técnicos, que son las figuras institucionales ra&ponsables de 

cada servicio y por lo tanto, las que tienen mayor contacto y 

conoctmianto del centro. 

- El instrumento se envla directamante a los Dalegados E~tatales 

a fin de que conozcan el trabajo que se realiza en Oficinas 

Centrales en relación a aste proyecto y se cuenta con al apoyo 

necegar10 para trabajar dentro de su ambito territorial. 



UBICACION Y FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS URBANOS DE 
EDUCACION PERMANENTE 

lnstruct1vo para el llenado del formato 
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11'1PORTANTE: Ut i l 1 z:ar un 'formato para cada Centro Urbano de 
Educac1on F'ermanente ~CUEF'), llenando los e9pac1os con maquina de 
escr1b1r o letra de molde. 

l. E5tado: Se debera ñnotar el nombre de la entidad federativa en 
cionoe se Llbtca el L:UEF'. 

:. Coord1nac1on de Zona: Se debera anotar el nombre complato y el 
numero de la coord1nac1on de zona a la que pertenece la 
1ocal1dad, colon ta o barr·10, en donde se encuentra. instalado el 
CUEF'. 

_· .• Munu:1p10: Se debera anotar el nombre completo del municipio 
al que pertenece la localidad, colonia o barrio en donde se 
encuentr•a 1nstalado el CUEP. 

4. Localidad, colonia o barrio: Se deberán anotar los datos 
completos de la localidad, colonia o barrio, en donde se 
encuentra instalado el CUEP. 

5. Fecha de fundación: Se debera anotar el mes y año en que 
comen~o a funcionar el CUEP. 

e. ~40mbre de la organ1;:acion en convenio: Se deberá anotar el 
nombre completa de la or9an1zacion con la que se establec:10 la 
... 1nculacicn para la fundación del centro. 

- v 8. Cuenta con comite y promotor? Se deberá marcar con una X, 
st es que el centro cuenta o no con un promotor y un comite para 
su funcionamiento. 

9. Bienes Culturales: Se debera marcar con una X, si e!i que el 
centro cuenta o no con los b1enas culturale» enlistados. En caso 
de contar con dichos bienes culturales pero incompletos, &a 
~arcara X en la columna SI y se deberá anotar en la linea de 
FALTANTES, aquellos materiales que no fueron entreoados al centro 

11;i .. Actividades que se realizan en el CUEP: Se deberá marcar con 
una X si es que el centro realiza o no las actividadas 
especificadas, y en caso de s1 realizarlas, responder las 
preguntas que se encuentran al lado derecho. En OTRAS 9 se 
anotarun -todas aquel las actividades adicionales que promuave el 
r::eontro. 

ll. Vinculación con otras instituciones y or9an1zac1ones 
soc1a1as: Se debera anotar en las linea& de la izquierda el 
namore de la tnstancia con que s• vincula el servicio y en las 
l 1nei'ls d~ la derecha las actividades que se realizan 
con JUn tamente. 
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DE EDUCACION PERMANENTE 

mes año 

6. Nombre de la organización en convenio: 
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7. ¿cuenta con promotor? 

a. ¿cuenta con comité? 

SI 

SI 

NO __ _ 

NO __ _ 

9. ¿cuenta con los siguientes bienes culturales? 

FALTANTES 

9.1 Acervo bibliogr"fico SI NO --
9.2 Equipo de sonido SI NO --
9.3 Equipo audiovi&ual SI __ NO --
9.4 Equipo de impresión SI NO --
9.5 Equipo deportivo 51 NO --
10. Actividades que se realizan en el CUEF': 

10.1 Alfabetización 

10. 2 Primaria 

10 .. 3 Secundaria 

SI __ 

SI 

SI 

NO__ ¿cuántos adultos? __ _ 

NO__ ¿cu•ntos adulto•? __ _ 

NO ¿cuántos adultos? 



10.4 Cursos de capacitación 
no formal para el trabajo 

10.5 Cursos de bienestar 
familiar 

10.6 Act1v1dades deportivas 

1(1.7 Elaborac10n de materia
les educativos 

10.B Elaborac10n de materia
les de di fusión 

lU.9 Celebración de festividades 

10. 11) Formación de video-club 
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SI NO __ _ 
¿cuale9? ___________ _ 

SI __ NO __ _ 
¿cu4les? ___________ _ 

SI NO __ _ 
¿cuales? ___________ _ 

SI NO __ _ 
~ne qué tipo? ________ _ 

SI NO __ _ 
¿n;-qL;é' tipo? ________ _ 

SI NO __ _ 

SI NO __ 

lú.11 OTRAS---------------------------

11. V1nculaciOn con otras instancias u organizaciones sociales: 

Nombre de la instancia: 

-------------

Actividades que se realizan 
conjuntamemte: 



SISTEHATIZACION DE LA INFORHACION OBTENIDA· 

Los datas obtenidos a través de los for~atos de "Ubicación y 

Funcionamiento da los Centros Urbanos de Educación Permanente" 

enviados a las DeleQacionas EstAtales, nos permitirán determinar 

el grado de desarrollo de cada servicio, el cual se determinara 

de acuerdo a las siguiDntas caractert~ticas: 

1. Se considerarán dentro del primer nivel <óptimo desarrollo> 

aquellos centros que cuenten con la estructura organizativa 

necesaria para la promoción de las actividades del centro (comtte 

y promotor>; que cuentan con la mayor parte de sus bienes 

culturales y promuevan acciones tanto educativas <primaria, 

alfabetización, secundaria, etc.> como sociale5; tal como lo 

marca el planteamiento original del proyecto Centros Urbanos de 

Educación Permanente. 

2. Se considerar~n dentro del segundo nivel (mediano desarrollo) 

a •quellos centros que cuenten con una estructura organizativa 

<promotor y comité); paro que carezcan de m~s ds dos componentes 

de los bien•a culturales y que desarrollen actividades 

axcluKivamenta de carácter social, es decir, que •~n no hayan 

incidido en actividades educativas como la Alfabetización, 

primari•, secundaria, etc. 

3. Se consideraran dentro del tercer nivel (bajo desarrollo), a 

aquellos centros que no cuentan con promotor y/o co~ité; que sólo 

cuenten con •l9unos bien•s cultur•l&B y que d•••rrollen sólo 

algunas actividad•s educativas y/o socialgs. 
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Por otra parte, es de suma importancia menc:ionar que la ub1cacion 

en los diferentes niveles, variará dependiendo del tiempo que 

tenga func1onando cada centro; del tipo de organización que se 

haya generado al interior de la organizaciOn social en convenio 

<ello previendo que algunos centros no cuenten con promotor o 

com1te y sin embargo hayan logrado resultados óptimos> e 

independientemente del material con que se cuenta en el centro 

1.dado que podrla darse el caso de que no se cuente con todos los 

bienes cultura.les, y sin embargo se est.a.n generando diversaG 

actividadesJ. 

Cabe señalar que la daterm1nac1on del grado de desarrollo de cada 

cenero, tendra su§ limitantes, ya que no sa tiene conocim1anto de 

la problemática y caracter1sticas de la poblacion del barrio o 

colonia en donde se ubican los Centros Urbanos de Educación 

Permanente; no obstante, nos proporcionará una visión más amplia 

de la ~ituacion en la que 

servicios .. 

&e encuentran actualmente los 
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Una vez aprobado el instrumento, el profesional de Trabajo Social 

se da a la tarea de elaborar un sistema en el programa DBASE III 

PLUS, que permitiera: 

Contar con una base de datos de los Centros Urbanos de 

Educación Permanente instalados en las 32 Delegaciones Estatale9. 

Actualizar constantemente la información a través de 4 

programas basicos: altas, bajas, modificaciones y consulta. 

- Elaborar el Catálogo de Ubicación de los Cantros Urbanos de 

Educación Permanente. 

- Elaborar diagnósticos estatales y nacional de la situación del 

proyecto, a través del análisis cuantitativo y cualitativo de los 

datos obtenidos. 

Es de suma importancia mencionar que la recepción de 1nformacion 

no fue totalmente satisfactoria, ya que algunas de las respuestas 

de las DeleQacionas tardaron 1AUcho tiempo en lle9ar; an otros 

casas llegaron en envios parciales (Jalisco) y hubo Delegaciones 

que hasta la fecha no enviaron ninguna respuesta COaxaca>. 



La infot"macion recibida "fue: 

ESTADO 

l. AGUASCALIENTES 
2. BAJA CALIFORNIA NORTE 
3. BAJA CALIFORNIA SUR * 
4. CAMPECHE 
s. COAHUILA 
b. COLIMA 
7. CHIAPAS + 
B. CHIHUAHUA 
9. DISTRITO FEDERAL 
11..1. DURANGO 
ll. GUANAJUATO 
12. GUERREf''() + 
l3. HIDALGO 
14. JALISCO 
15. l'IEXLCü 
16. MILHOACAN 
17. MORELOS 
ltl. NAYARlT 
19. NUEVO LEON 
20. OAXACA 
:1. PUEEILA 
22. QUERETARO 
.... ..,,. QUINTANA ROO 
24. SAN LUIS POTOSI 
::s. SINALOA * 2b. SONORA 
27. TABASCO 
2B. TAMAULIPAS 
:9. TLAXCALA 
30. VERACRUZ 
31. YUCA TAN 
32. ZACATECAS 

FORMATOS 
RECIBIDOS 

3 
25 

o 
3 

12 
1 
o 
7 

40 
2 

12 
o 
1 

32 
1:;: 

5 
5 
1 
B 

15 
b 
l 
B 
1) 

b 
4 

18 

lb 
1 
b 

TOTAL 252 
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~ Los estados de 8aJa California Sur y Sinaloa, notificaron a 

traves de un of1c10, no contar con ningún CUEP instalado, debido 

al retraso en la entrega de bienes culturales por parte de las 

Oficinas Centrales. 

+ Los estados de Chiapas y Guerrero na cuentan con CUEP 

instalados debido a que durante 1991) <año de la creación del 
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proyecto) no se consideraron como entidades su9ceptibles de 

operar el proyecto y fue hasta mediados de 1991 que se les asignó 

una meta de instalaciOn y su~ correspond1entes biene~ culturales, 

por lo que se encuentran en proceso de organización de los 

servicios. <Información obtenida por via telefónica> 

Una vez que se contó con esta informac1on, se diseñó un Catálogo 

de Ubicacion de los CUEP, que contiene datos sobre la ubicación 

de cada servicio: Entidad Federativa; Coord1nacion de Zona; 

Municipio; Localidad, colonia o barrio; Fecha de fundación y 

Or9an1zación en convenio. Mismo que e& requerido frecuentemente 

para el establecimiento de convenios con diferentes 

instituciones. 
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3.3 DIAGNOSTICO NACIONAL DE LOS CUEP 

Prewentac1on: El siguiente diagnostico tiene la finalidad de 
hacer un recuento del desarrollo del proyecto Centros Urbanos de 
Educación Permanente a nivel nacional, a partir de la iniormacion 
proporcionada por las Delegaciones a la Direcc1on de 
Part1cipac1ón Social y Concertacion de Servicios en diferentes 
oportun1dadas. 

Dicha informac1on se ha procesado básicamente a partir del 
"Formato de Ub1cac1on y Func1onam1ento de los Centros Urbanos de 
l:::ducac1on Permanente", asl como de informacion vla teleton1ca en 
lo tocante a metas y logros. 

Los aspect.os que se l'esumen y anal izan a cent 1nuac1on, han sido 
e>etraldos de la informac1on antes mencionada y son presentados 
como una base pclra el establec1in1ento de estrategias para la 
optima operac1on de estos servicios .. 

l.on base en esta 1ntormac1on se elaboraron 27 d1agnost1cos 
estatales, con el proposito de contrastar la s1tuac1on estatal 
del proyecto con los resultados nacionales que se presentan a 
cont1nuac1on. 

HETAS Y LOGROS 

Anu.ilmente se determina el número de centros por instalar en cada 
Delegac1on, dependiendo del cumpl1m1ento mostrado el año 
anterior. A nivel nacional el numero de serv1c1os por instalar se 
ha duplicado durante los tres años de operación del proyecto .. El 
logro de las metas nacionales muestra una tendencia no 
5at1sfactoria, al no alcanzar en 1991 las metas asignadas: 

AÑO META LOGRO LOGRO 

'· 
1990 185 171 92.43 
1991 370 252 68.10 
1992 74ú 

(GR!f!CA 1) 
Como se observa, la meta 1992 requerirá de un esfuer;:o 
considerable por parte de las Ol!legaciones, ya que implica la 
craac1on de 488 servicios más durante el presente año. 

ENVIO DE INFORHACION 

Se recibieron 252 Formatos de Ub1cacion y Funcionamiento de los 
CUEP Que se tienen en operac10n en toda la Republica, aclarando 
que esta in'fcrm•c1on fue requerida desde Julio de .i991 : ... en la 
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fecha en la que se elabora el D1agn6stico Nacional· -Julio de 
1992-, aún se carece de información de cinco Delegaciones. 

Por otra parte, con el fin de actualizar esta informac1on se 
envio a las Oelagaciones el formato .. Situación Actual de las 
CUEP 11 para elaborar el catálogo de servicios 1992 y conocer el 
número real de servicios en operación. 

RESULTADOS DE FUNCIONAHIENTO 

Co•lté y Proaotor 

La información reportada ind1ca que se tienen: 

FIGURA 

Promotor 

Comité 

CUEP QUE LO TIENE 
NO. 

210 

203 

CUEP QUE LO TIENE 
7. 

86 .. 50 

80.55 

En lo que respecta a la estructura organizativa de f~~r~~Jfros es 
notable el esfuerzo realizado por contar con est&s figuras, que 
representan la base organizativa del proyecta, sin embargo, 
siendo el CUEP un servicio que requiere necesariamente la 
vinculación con alguna organización o institucion para ou 
establecimiento y que esta instancia constituya un Comité de 
Solidaridad Educativa y nombre al Promotor, se hace fundamental 
la concertación con dicha organizac16n o inEtitución para lograr 
que el 100% de los servicias cuenten con ambas figuras. 

Equipa•iento 

EQUIPO 

Acervo bibliográfico 
Equipo de sonido 
Equipo audiovisual 
Equipo de impresión 
Equipo deportivo 

TIENEN EQUIPO 
NO. 

1b2 
15b 
131 
130 
144 

TIENEN EQUIPO 
'l. 

b4.28 
bl.90 
51.98 
51.58 
57.14 

SIN EQUIPO 
7. 

35.72 
38.10 
48.02 
48.42 
42.Sb 

(GRArtCA l) 

De acuerdo a estos resultados es urgente obtener los faltantes 
para los servicios que lo requieran, puas e~iste una falta 
alarmante de equipa. lo que dificulta el desarrollo educativo que 
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debiera existir en los centros; para ello cada Oelegacion debera 
realizar una revisión de la s1tuacion de los bienes culturales 
que le han sido entregados desde 1990 hasta la fecha, con el fin 
de regularizar su s1tuacion y en todos los casos, especialmente 
en las que exista una mayor carencia, ser¿¡ necesario reforzar las 
acciones tendientes a incrementar la part1c1pac1on social para 
que los CUEP cuenten con el equipamiento adecuado a la optima 
operac::ion del set"v1cio. 

Actlv ldades 

Las act1v1dades que se 1~eal1zan an los CUEf', reportan datos como 
-:.19ue: 

HLf IVIDAD CUEP QUE 
LA REALIZA 

NO. 

Alrabet1zac1on 118 
~·r1mar1a 203 
becundar1a 198 
Cap.no termal 154 
Bienestar familiar 131 
Elab.mat.educativo 58 
Elab.mat.difus1on 141 
Act. deportivas 106 
Ce!eorac.fest1v1d. 137 
V1deoc lub 2ó 

CUEF' QUE 
LA REALIZA 

'l. 

46.82 
80.55 
78.57 
61.11 
51.98 
23.01 
55.95 
42.úb 
54.36 
10.31 

FROMEDIO ADULTOS 
ATENDIDOS x CUEP 
CON ATENCION 

19 
23 
35 

(GRAf!CA 1) 

C.ons1derando que normattvamente se señala que los CUEP tienen 
como una de sus acciones pr1or1tarias la de ofrecer educación 
bastea y alfabettzacion. los resultados nacionales muestran una 
notable carencia en cuanto a la atención en alfabetización, 
probablemente debido a que en las zonas urbanas la mayor parte de 
la población requiere de los conocimientos mlnimos de 
lectoescritura y cálculo básico para inscribirse en la dinámica 
uroana y aunque en primaria y secundaria la o;11tuacion no es tan 
preocupante es importante reforzar la 1ncorporaci6n de estos 
programas a las actividades de los centros, definiendo 
estrategias para motivar a los adultos a as1st1r a los centros e 
1ntec;,rarse a las actividades de Educacion Básica. 

F'or otra parte, se atiende a un promedio de 77 adultos por centro 
que tiene incorporados los programas sustantivos del lnstituta9 
mientras que, tomando en cuenta el total de centros, se atiende a 
un promedio de 54 adultos por centt·o. Ante ello sera necesaria 
reforzar la v1nculaci6n con todos los sectore1i y realizar una 
promoc1on constante e intensa de los CUEP como centros 
pf:.'rmanentes de afiesorta, ya que se deoe tomar en cuenta que del 



107 

total de adultos atendidos sólo una parte concluye el ciclo y de 
estos una mlnima parte obtiene su certificado. 

Si se pretende que los centros promuevan una educación para la 
vida, será indispensable que, además de los programas sustantivos 
del Instituto, se promuevan otras act1v1dades como capacitación 
no formal para el trabajo, biene&tar familiar y educación 
comunitaria, sin entender con ello que Gerán acciones 
excluyentes, sino por el contrario, permitirán y propiciarán la 
aplicac16n dQ los conoc1mientos adquiridos a traves de la 
instrucción básica-

En lo referente a los cursos de capacitación no formal para el 
traba Jo, que permiten contar con una mayor 1ncorporac:1on oe 
adultos y hacer mas atractivas las acciones educativas, ~stos 

resultan escasos, realizándose en el 61.111. de .los centros, 
probablemente debido a la falta de material de apoyo y a la poca 
variedad de éstos; lo que hace necesario incrementar su numero y 
eficiencia, asi como diversificar las opciones que se ofrecen. 
En este sentido se sugiere incorporar a personas de la comunidad 
que conocen algún of ic10, a quienes concluyeron uno de estos 
cursos o bien a usuarios del CUEF', para que participen como 
instructores. Por otra parte será necesario trabajar una veta de 
convenios c:on instancias educativas tales como CONALEP, CECATl, 
CEBETI, CETIS, etc., buscando un vinculo más directo con la 
producc10n al interior de la comunidad. Esta veta pued~ aportar 
más instructores -vta la acreditación del servicio socia!-, 
adecuados a las necesidades socioeducat1vas y productivas de los 
usuarios. Para la obtención de los materiales de apoyo se debera 
impulsar la vinculación con instancias ptiblicas y privadas que 
estén en posib i 1 idad de prepare: ionarcelos. 

En relación al bienestar familiar se observa que sólo el ~1.98i'. 

de los centros han incorporado este tipo de actividades, 
probablemente por que el Instituto no cuenta c:on materiales que 
apoyen ••t•s actividades y se desconocen las instancias a las que 
se puede acudir en busca de apoyos .. Ante Qllo se hace necesario 
incrementar la concertación con organ1zac1ones e instituciones 
cuyo ámbito de trabajo sea éste, ya que su participación es 
significativa y •u estructura apoya los se1•v1c1os de· educación 
para adultos .. 

En cuanto a la elaboración de m~terial educativo, el porcentaje 
de centros que lo realizan es muy baJo tomando en cuenta que los 
centros deben generar apoyos didActicos para el desarrollo de sus 
actividades educativas. asi como materiales que conte•plen temas 
relacionados con las necesidades y proble«\A9 especificas de su 
localidad, por lo que se sugiere impulsar esta acción, 
aprovechando el equipo de impre-aion con que 5i& cuenta en los 
centros. 
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El porcentaJe de centros que elaboran material de difus1on es 
baJo, cons1de1"·ando que la difu~1on es un aspecto 1nd1spensable 
para incrementar la as1stenc1a y part1c:1pac1on de los adultos, 
por lo que se debera impulsar la elaboración de estos materiales 
en el total de los serv1c1os. 

~amparando el equipo deportivo con que se cuenta y las 
actividades deportivas que se realizan, se observa un desarrollo 
favorable ya que se está aprovechando el material proporcionado 
por el Instituto, sin embargo, es importante impulsar esta 
act1v1dad en el total de los centros, ya que representa una 
estrate91a para atraer a la poblaciOn al centra y posteriormente 
integrarla a las demas actividades que se realicen. 

En Lo que respecta a la formacion de videoclub y celebracion de 
testivioades, se considera que son actividades útiles para la 
p1•omocion del servicio y como una posibilidad para establecer 
contactos que conduzcan a la vinculac1on con diversas instancias, 
por lo que se recomienda incorporarlas en el total de servicios. 
En lo que se refiere a los videos, es necesario contar con el 
listado actual i;:ado de dquellos que produce el lNEA, verlos con 
antic1pacion, seleccionar aquellos que esten mas acordes a las 
necesidades de los usuarios y preparar una gu1a para la discusión 
de cada uno. Por otra parte, es recomendable buscar la 
posibilidad de obtener peltculas que, por su contenido, apoyen 
diversos temas que se traten en los CUEF'. 

VINCULACION CON OTRAS INSTANCIAS 

La vtnculaciOn con diferentes instancias para la obtenciOn de 
recursos que apoyen las actividades de los CUEP, es una acción 
que se realiza en el 69.44% de los centros. Esta vinculación se 
realiza con una. y hasta cinco instancias por centro. 

CUEF' QUE SE VINCULAN 
NO. 

175 

CUEF' QUE SE VINCULAN 
'l. 

69.44 

(GRAílCI 5) 
Ante ello habra Que incrementar esta acción hasta lograr que 
todos los centros establezcan, por lo menos, vinculación con una 
1nstanc1a para apoyar su operacion, para en un segundo momento 
buscar que sea mas de una instancia la que contribuya al 
desarrollo de cada servicio pues por los alcances que se 
pt•etenden con este proyecto la vinculac1on con otras instancias 
es una estrategia central. 
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DESGLOSE DE ACTIVIDADES 

Tomando en cuenta que son las actividades que se realizan en los 
CUEP las que nos indican el funcionamiento de los mismos, se 
considero pertinente presentar un des9lase de ésta5 con el doble 
propósito de mostrar tanto las act1v1dades más frecuentes como 
una serie de actividades que han desarrollado al9uno• centros y 
que podrian ser ejecutadas en otros segOn se considere 
pertinente. 

La relación de actividades se presenta er1 orden de mayor a menor 
frecuencia de realización y se indica el porcentaje de centros 
que realizan dicha actividad. 

Se reportan 80 diferentes cursos de capacitac1on no formal para 
el trabaJo que se llevan a cabo en 154 centros, de los cuales los 
más frecuentes son: 

ACTIVlDAD 

Corte y confecciOn 
Belleza 
Tejido 
Primeras auxilios 
Hanualidades 
Cocina 
Carpinteria 
t1acramé 

CUEP QUE LA fiEALlZA 
'l. 

54.oó 
20.00 
2ó.óó 
17.33 
14.bó 
11.33 
9.33 
ó.00 

(GRAflCA 6) 

Seguidos por electricidad, mecanogratia, ingle&, Jugueteria, 
computaciOn, 

m1croindustria, 
bordado, art•santa&, reposterta, migajón, 
electrónica, enfermeria, rafia, albañileria, 
serigraf ta y otros. 

Se repartan 69 difarent•s actividades de bienestar familiar que 
se llevan a cabo en 131 centros; dentro de estas se reportan 
actividades que, aunque podrtan parecer de capacitación na formal 
para el trabaJo por sus carActerísticas particulares, son 
consideradas como actividades de bienestar familiar ya que 
contribuyen al fortalecimiento de los vinculas familiares, como 
por ejemplo pl~ticas sobre relacionas y problemas familiare5, o 
bien apoyan el desarrollo de quehaceres cotidianos a través de 
cursos que permitan la confecciOn de ropa, la atención de 
pequeños accidentes en el hogar, entre otros. 

Las actividades de bienestar f•miliar m•s frecuentes son; 



ACTIVIDAD 

Primeros auKil1os 
Corte y confecc1on 
Tejido 
Platicas de salud e higiene 
Bel l1tza 
Cocina 
Pláticas sobre drogadicciOn 
Hanual1dades 

CUEP QUE LA REALIZA 
'l. 

24.80 
17.05 
12.40 
12.40 
12.40 
9.30 
ó.97 
ó.'17 

(GRAflCA 7) 
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Se9u1das por planificac16n familiar, macramé, reposteria, 
conserva de alimentas, educación sexual, relaciones humanas, 
platicas sobre el sida y alcoholismo, reciclamiento de deshechos, 
nutr1cion, hortalizas, econom1a domestica, migajón y otras. 

~e reportiíln 22 tipos d1Terentes de material educativo elaborado 
en 58 centros, de los cuales los mas frecuentes son: 

MATERIALES 

Material did~ctico de 
d1ver51os temas 
üu1as d1dact1cas 
Rota.talios 
Cuest1onar1os 
Evaluaciones 
t1•nuales 
F'er16cUco mural 
Mapas 

CUEP QUE LA REALIZA 
'l. 

25.42 
13.55 
13.55 
11.8/, 
10. ló 
ó.77 
5.08 
3.38 

Seguidos por tr1pt1cos, d1a9nosticos, boletines, 
maquetas, esquemas, cuadernos de ejercicios y otros. 

informes, 

Se reportan 25 tipos diferente& de materiales de difusión 
elaborados en 141 centros, de los cuales los más frecuentes son: 

MATERIALES CUEP QUE LA REALIZA 
'l. 

Volantes 
Carteles 
fript1cos 
Folletos 
Mantas 
HensaJes en medios de comunicación 
Voceo 
Cupones 

57.44 
44.b8 
7.60 
5.67 
4.'ió 
3.54 
3.54 
2.83 

(GRAflCA 8) 
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Se9u1dos por bol•tines, periódica mural, eventos· páblicos, 
invitaciones personalizadas, dipticos, pancartas, pintas de 
barda, revista, periódico, circulares, peootes y otros. 

Se reportan 24 diferentes actividades deportivas que se practican 
en 10b centros, de las cuales las mas frecuentes son: 

ACTIVIDAD 

Basquetbol 
Vol ibol 
Futbol 
Aerobics 
Karate 
Atletismo 
Beisbol 
Futbol de salón 

CUEP QUE LA REALIZA 
'l. 

50.94 
39.b2 
32.07 
14.15 
'1.43 
8.49 
7.54 
4.71 

(GRAf!CA 9) 
Seguidas por softbol, qimnasia, carreras, maratón, defensa 
personal, bax, futbolito, tae-kwan-do, tenis y otros. 

En cuanto a otras actividades de educación permanente que se 
realizan, éstas se llevan a cabo en 97 centros y se reportan 40 
diferentes, siendo las m~s frecuentest 

ACTIVIDAD 

Pláticas sobre temas de 
problem•tica urbana 
Certificación 
Festivales 
Brigadas comunitarias 
Teatro popular 
Danza 
Colectas para recaudar fondos 
Reunión de colonos para 
gastiOn de servicias 

CUEP QUE LA REALIZA 
'l. 

13.97 
12.90 
12.90 
11.82 
10. 75 
B.bO 
b.45 

5.37 

(GRAf!CA 10) 

Se9u1das por proyeccion de pel1culas, biblioteca, kerma•se, 
acondicionamiento del lccAl, eMpasicion•s, actividada6 
infantiles, visitas 9uiadas, censo d• la caloni•, ca~paffas de 
limpieza. cooperativa de consumo, teatro QUiñal. r•forestación, 
autaconstrucción de viviendas y otras. 
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En lo que se refiere a la vinculacion, esta se establece con 57 
instancias diferentes y se lleva a cabo en 175 centros, las 
instancias mas frecuentes son: 

INSTANC:IA 

Escuelas de diferentes 
niveles educativos 
DIF 
Ayuntam1ento,mun1cip10,dele9ac1ones 
Asoc1ac1ones civiles 
IMSS 
Ot•c;.an1:?ac1ones de colonos 
tiSA 
Conasupo 

C:UEP QUE SE VINC:ULAN 
% 

28.00 
25.14 
24.57 
23.42 
10.20 
13. 71 
6.05 
6.85 

(GRArICA 11) 
Seguidas por grupos religiosos, soctcultur, partidos pollt1cos., 
PfiONASOL, gobiernos estatales, Confederación Nacional Campesina, 
Lnst1tuto Nacional lnd1gen1sta, PEMEX, biblioteca y otras. 

CONCLUSIONES 

Con base en los resultados anteriormente expuestos se 
d@term1naron tres 9rados de desarrollo para los 252 CUEf' en 
operac1on, tomando en cuenta aspectos centrales como: la 
presencia o no de comite y promotor, las actividades 
desarr·olladas y el tiempo de funcionamiento de cada centro, 
obteniendo lo si9u1ente: 

GRADO úE 
DESAf<fiOLLO 

OPTIMO 
MEDIO 
BAJO 

CENTROS 
NO. 

46 
114 
92 

C:ENTROS 
~-

10.25 
45.24 
36.51 

(GRAf!CA 12) 
f'or lo que se puede decir que, a dos aAas de su creación, el 
proyecto CUEP presenta un desa1~rollo medio, tomando en cuenta qua 
es un proyecto joven y que cada centro requiere de un proc:eso 
largo para lograr su consolidac1on. Por otra parte, es necesario 
hacer un an3..lisis de la situacion actual del proyecto, retomar 
las experiencias de estos dos años y definir e6trategias para 
109rar la consol1dacion de los centros en operación, considerando 
los siguientes aspectos: 

- El comite y el promotor que lo apoya, constituyen la base 
operativa de los CUEP, pues son estas tiguras las que se encar9an 
de or9an1zar y promover las actividades del servicio as1 como de 
invoh.1crar a la población en éstas, por lo que, s1 bien es cierto 
que el numet·o de figuras con que se cuenta a nivel nacional 
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resulta favorable, el an~lisis comparativo entre la cantidad de 
f~guras que participan y la eficiencia operativa de los servicios 
no es del todo positiva, por lo que será necesario elaborar 
estrategias para la formación de estas figuras. 

En cuanto a la dotación de bienes culturales, este na es un 
compromiso del lNEA, por lo que habrá que impulsar estrategias 
para su obtención a través de la participación 9ocial, as1 como 
regular la distribución de aquellos que el Instituto Ssté en 
posibilidad de proporcionar, con el finde aprovechar al máximo 
los recursos disponibles en cada centro. 

Es necesario promover dentro de los CUEP una educación 
permanente, consistiendo esta en la conJunción que se haga entre 
Las actividades de alfabetización y educación básica con las 
actividades de capacitación no formal para el trabaJo, bienestar 
familiar y demas actividades de interes para la población que 
contribuyan al bienestar personal y comunitario. 

La vinculaciOn con otras instancias para la obtencion de 
recursos y el intercambio de experiencias de trabaJo, debera 
considerarse como una estrategia central para impulsar y 
fortalecer el trabajo de los centro~, por lo que habra de ponerse 
especial énfasis en la promociOn de esta acción en todos los CUEP 
en operación. · 

Para ello, se requerirá da un esfuerzo conJunto entre las 
Delegaciones y las Oficinas Normativas, a traves de un fluJo 
constante de información y apoyos. 
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CENTROS URBANOS DE EDUCACION PERMANENTE 
EQUIPAMIENTO 
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CENTROS URBANOS DE EDUCACION PEMANENTE 
ACTIVIDADES 
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CENTROS URBANOS .DE EDUCACION PERMANENTE 
VINCULACION 
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CENTROS URBANOS DE EDUCACION PERMANENTE 
CAPACITACION NO FORMAL PARA EL TRABAJO 

(OCHO ACTIVIDADES PRINCIPALES) 

'll. 

60 _/ 1 64.66 
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ACTIVIDADES 

mi CORTE Y CON~ BELLEZA 0 TEJIDO l'iE PRIM AUXIL . 

ffiiliill MANUALIDAD liii!l!i!l COCINA EIDi CARPINTERIA §l MACRAUE ¡ 
1 DE UN °TOTAL DE BO CURSOS · 1 
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CENTROS URBANOS DE EDUCACION PERMANENTE 
BIENESTAR FAMILIAR 

(OCHO ACTIVIDADES PRINCIPALES) 

.. 
301T-.. ~.86 
26 

20 

16 

10 

6 

o 
ACTIVIDADES 

- PRIM AUXILIO~ CORTE Y CON§ TEJIDO - SALUD E HIG 

~ BELLEZA 1111 COCINA - PLAT /DROGAD~ MANUALIDADES 

SOBRE UN TOTAL DE 89 ACTIVIDADES 
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CENTROS URBANOS DE EDUCACION PERMANENTE 

MATERIAL DE DIFUSION 

70 

60 

60 

40 

30 

20 

10 

o 

(OCHO TIPOS PRINCIPALES) 

" 
------67.44-
~ 

. 6JJr-· 4~11lf -·-3.64 3.64 2.83 

":i!m!~!fü!f§' 

- VOLANTES ~ CARTELES 0 TRIPTICOS 

U MANTAS 0 SPOTS EN MD- VOCEO 

- FOLLETOS 

111111 CUPONES 

SOBRE UN TOTAL DE 26 TIPOS 
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CENTROS URBANOS DE EDUCACION PERMANENTE 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
(OCHO ACTIVIDADES PRINCIPALES) 
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CENTROS URBANOS DE EDUCACION PERMANENTE 

OTRAS ACTIVIDADES DE EDUC PERMANENTE 
(OCHO ACTIVIDADES PRINCIPALES) 

18 
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"' 

ACTIVIDADES 

- PROB URBAN~ CERTIFICACIOU FESTIVALES - BRIG COMUNIT 

llillIDI TEATRO POPU0 DANZA - COLECTAS ~ REUN COLONOS 

SOBRE UN TOTAL DE 40 ACTIVIDADES 
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CENTROS URBANOS DE EDUCACION PERMANENTE 

INSTANCIAS DE VINCULACION 
(OCHO INSTANCIAS PRINCIPALES) 

' ~ 315 
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3.4 ANALISIS COHPARATIVO ENTRE LOS CUEP FUNOAOUS CON 

INSTITUCIONES, 

VINCULACION. 

CON ORGANIZACIONES SOCIALES Y SIN NINGUNA 

Una vez que se conoce la situación nacional del proyecto CUEP, 

surge la 1nqu1etud de conocer la repercusión que tuvo la 

reconceptual1zac1on del proyecto, en la que se amplia la 

cond1c1on de fundar los CUEP en vinculac1on con organ1zac1one5 

so~1Jles, a 1nst1tuc1ones, e incluso fundarlos sin establecer 

v1nculac1on con 1nstanc1a alguna; ello con el fin de determinar 

.!a estrategia mas conveniente para su instalación y 

Tuncionamtento. 

Basado en la intormacion e:<puesta en los capitulas antariores, el 

profesional d'e Trabajo Social considera que: 

A mayar participación de las organizaciones sociales en el 

proceso de fundac10n y funcionamiento de los Centros Urbanos de 

Educacion Permanente, mayores serán las posibilidades de 

aceptación, consolidación y desarrollo del proyecto". 

F'al""a sustentar esta hipótesis, se realiza el dasglo'J&e de los 

datos presentados en el D1a9nóst1co Nacional, dividiéndolos de 

ac1.1P.rdo al tipo de vinculación que se &stablec1ó para la 

fundac10n de cada CUEP. 



INSTANCIA EN VINCULACION: 

INSTlTUCION 
ORGANIZACION SOCIAL 
NINGUNA 

FECHA DE FUNDACION: 

CUEP 
NO. 

lNSTITUCION 32 
ORGANIZACllJN SOCIAL 34 
NINGUNA 13 

1990 

CUEP 
;(. 

CUEP 
NO. 

122 
74 
56 

252 

26.23 
45-95 
23.21 

1991 

CUEP 
NO. 

89 
39 
37 

127 

CUEP 
·1.. 

48.41 
29.37 
22.22 

100.00 
(GRAf!CA 1) 

SIN FECHA 

CUEP CUEP CUEF 
;(. NO. l: 

72.95 0.82 
52.70 1.35 
66.07 6 10.72 

(GRAFJCA 2) 

Coma se observa, existe un mayor número de centros fundados en 
v1nculaci6n con 1natituc1ones, cuya puesta en marcha es, en su 
oran mayorl•, durante 1991, año en el que se reconceptualiza el 
proyecto. 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

PROl10TOR1 

INSTITUCION 
ORGANIZACION SOCIAL 
NINGUNA 

CUEF· 
Sl 

109 
63 
46 

218 

CUEP 
NO 

13 
11 
10 

34 

SI NO 
'l. 'l. 

89.34 10.66 
85.14 14.86 
82.14 17.86 

(GRAfICA l) 
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COMITE: 

CUEP CUEP SI NO 
SI NO % % 

INSTITUCIUN 93 29 7ó.23 23.77 
ORBANIZACION SOCIAL óB ó 9I.89 0.11 
NINGUNA 42 I4 75.00 25.00 

203 49 

En cuanto a la estructura organizativa de los centros, se nota 
que los centros fundados con instituciones y sin vinculación, oan 
mavor 1mportanc1a a la figura del promotor, en tanto que los 
centros fundados con organ1zac1ones soc1&les cuentan con un alto 
porcentaJe de camitQs, respondiendo con ello al planteamiento 
norm.=tt1vo de este proyJ?cto en cuanto a contar con un grupo de 
persona:;. que se encarguen de la operac1on del centro, 
d1str1buyendose las tareas a realizar .. 

EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS (GRAflCA J) 

ACERVO BIBLIOGRAFICO: 

CUEF CUEP SI NO 
SI NO 7. % 

1 NSTI TUC ION 78 44 ó3.93 3ó.07 
URGANllACION SOCIAL 5b 18 75.óB 24.32 
NINGUNA 28 28 50.00 50.00 

162 90 

EQUIPO O~ SDNlOO: 

CUEP CUEP SI NO 
SI NO % % 

INSTl TUCION 75 47 61.48 38.52 
OR6AN1ZACION SOCIAL 53 21 71.&2 28 .. 38 
NINGUNA 28 28 50.00 50.00 

15b 9b 
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EQUIPO AUDIOVISUAL: 

CUEP CUEP SI NO 
SI NO 7. 'l. 

INSTITUCION 60 62 49.18 50.82 
ORGANIZACION SOCIAL 47 27 63.51 36.49 
NINGUNA 24 32 42.86 57.14 

131 121 

EQUIPO DE IMPRESION: 

CUEP CUEP SI NO 
SI NO 7. % 

INSTITUCION 65 57 53.28 46.72 
ORGANIZACION SOCIAL 41 33 55.41 44.59 
NINGUNA 24 32 42.86 57.14 

130 122 

EQUIPO DEPORTIVO: 

CUEP CUEP SI NO 
SI NO % % 

INSTITUCION 75 47 61.48 38.52 
OR6ANIZACION SOCIAL 48 26 44.86 35.14 
NINGUNA 21 35 37.50 62.50 

144 'iOB 

En io que respecta al equipamiento, se aprecia en todo& los 
casos, que 9on los centros vinculados con organizaciones sociales 
lou que se encuentran mejor equipados, lo que denota una mayor 
capacidad para obtener los recursos que las son necasa..-ios para 
el desarrollo de las act1v1dades del CUEP. 
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PROGRAKAS SUSTANTIVOS: (GRAf!C~ \) 

ALF ABE T I ZAC ION: 

CUEF' CUEP SI NO 
SI NO 7. 7.· 

INSTllUCION 59 63 48.36 51.64 
ORGANI ZACIDN SOCIAL 41 33 55.41 44.59 
NINGUNA 18 38 32.14 67.86 

'iT8" 134 

PRIMARIA: 

CUEP CUEP 51 NO 
SI NO i'. 7. 

INST ITUC!ON 98 24 80.33 19.67 
ORGANIZACION SOCIAL 63 11 85.14 14.86 
NI!-uUNA 42 14 75.00 25.00 

¡o::!. ""49 

SECUNDARIA: 

CUEF' CUEP SI NO 
SI NO 'l. 7. 

INST!TUCION 96 26 78.69 21.31 
ORGANlZACION SOCIAL 59 15 79.73 20.27 
NINGUNA 43 13 76.79 23.21 

198 54 

La incorporación de los progt'"amas sustantivas del Instituto a las 
~ervicios de los CUEP es porcentualmente mayor, en los tres 
casos, en los centros vinculados a or9an1zaciones sociales, 
cumpliendo con ello ca~ uno de los requisitos institucionales más 
importantes. 
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ACTIVIDADES INSTITUCIONALHENTE REQUERIDAS: (GRAí!CA 5) 

CURSOS DE CAPACITACION NO FORMAL PARA EL TRABAJO: 

CUEP CUEP SI NO 
SI NO % % 

INSTITUCION 78 44 63.93 36.07 
ORGANIZACION SOCIAL 51 23 68.92 31.0B 
NINGUNA 25 31 44.64 55.36 

154 98 

CURSOS DE BIENESTAR FAMILIAR: 

CUEP CUEP SI NO 
SI NO % 7. 

INSTITUCION 61 61 50.00 50.00 
ORGANIZACION SOCIAL 43 31 58.11 41.89 
NINGUNA 27 29 48.21 5t.79 

131 ~ 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS: 

CUEP CUEP SI NO 
SI NO % % 

INSTI TUCION 54 68 44.26 55.74 
ORGANI ZACION SOCIAL 35 39 47.30 52.70 
NINGUNA 17 39 30.36 69.64 

106 146 
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ELABORACION DE MATERIAL EDUCATIVO: 

CUEP CUEP SI NO 
SI NO 'l. Y. 

lNSTlTUCION 27 95 22.13 77.87 
ORGAN l Z>)C ION SOCIAL 18 56 24.32 75.68 
NINGUNA 13 43 23.21 76.79 

58 194 

ELABORAC !DI~ DE MATERIAL DE DIFUSIDN: 

CUEP CUEP SI NO 
SI NO Y. Y. 

INSTITUCION 66 56 54.10 45.90 
ORGANIZACIDN SOClfiL 45 29 60.81 39.19 
t<INGUNA 30 26 53.57 46.43 

141 111 

CELEBRACION DE FESTIVIDADES: 

CUEP CUEP SI NO 
SI NO % Y. 

INSTITUCION 62 60 50.82 49.18 
ORGANIZACION SOCIAL 47 27 63.51 36.49 
NINGUNA 28 28 50.00 50.00 

137 115 

'JlúEOCLLIB: 

CUEP CUEF· SI NO 
SI NO Y. Y. 

INSTITUCION 13 109 10.66 89.34 
ü'<GAN 1 ZAC lDN SOCIAL ~ 65 12.16 87.84 
NINGl.JNA 4 52 7.14 92.Bb 

26 226 
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Dentro de las actividades que normativamente deben realizar los 
CUEP, es en los centros vinculados a organizaciones sociales en 
donde se realizan con mayor ft"ecuenc1a, lo que también permite 
determLnar que aprovechan de mejor forma el equipamiento con el 
que cuentan. 

VINCULACION CON OTRAS INSTANCIAS: 

INSTITUCION 
ORGANIZACION SOCIAL 
NINGUNA 

CUEP 
SI 

76 
63 
36 

i75 

CUEP 
NO 

46 
11 
20 

77 

SI 
'l. 

62.30 
85.14 
64.29 

NO 
'l. 

(GRAFICA 5) 

37.70 
14.86 
35.71 

De acuerdo al planteamiento normativo de que los CUEP constituyan 
espacios de atracción y acción de diversas instancias preocupadas 
por el bienestar comunitario, son los centros fundadas con 
organizaciones sociales los que responden de mejor forma a dicho 
planteamiento. por lo que ademas de contar con mayores 
posibilidades de obtención de recursos, también cuentan con 
mayores y diversificadas opciones de raalizaciOn de actividades. 

OTRAS ACTIVIDADES: 

I NST I TUC ION 
ORGANIZACION SOCIAL 
NINGUNA 

CUEP 
SI 

33 
39 
25 

97 

CUEP 
NO 

89 
35 
31 

~ 

(GRAfltA > 

Sl NO 
'l. '" 

27.05 72.95 
52.70 47.30 
44.64 55.3ó 
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Adicionalmente a los programas sustantivos del lnst1 tu to y a las 
actividades normativamente señaladas, los CUEF' realizan otro tipo 
de actividades que i.nteresan a los adultos.. Los centras 
vinculados con organ1zac1ones social.es presentan un porcentaje 
mayor de dichas actividades y la gran mayor1a de estas son 
actividades de beneficio comunitario como por BJemplo: campañas 
de limpieza y saneamiento, brigadas de salud, brigadas 
comunitarias, gestión de servicios coma luz electrica, 
pavimentac1on, agua potable y lecherias, autoconstrucción de 
viviendas, guarderlas y easas para ancianos, entre otras. 

Con case en los resultados antas presentados, cabe decir que, a 
pesar de que las organ1;::aciones sociales cuentan con un inenor 
reconoc1m1ento oficial, menores recursos e infraestructura que 
las inst1tuc1anes, son los CUEP fundados en vinculación con éstas 
los que presentan un meJor funcionamiento al inscribirse en la 
dinclmica comunitaria a traves de acciones qua responden a las 
necesidades e intereses de la poblacion. 

En general., las organizaciones sociales tienen un arraigo en su 
localidad y cuentan con actividades donde los miembros de la 
comunidad tienen una participación activa y permanente, por lo 
aue es aconsejable apoyarse en estas estructuras de organización 
y participación comunitaria para impulsar el proyecto educativo 
denominado Centros Urbanos de Educación Permanente, ya que ello 
nos asegura un mayor conocimiento de la problemática de una zona 
y de las acciones que es posible impulsar en busca de su 
resolución; un compromiso real por parte de personas que han 
asumido un compromiso de beneficio comunitario y trabajan con ese 
fin; una mayor aceptación de la población por el reconoc1miento 
con que cuentan los miembros de estas organizaciones sociales. 
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CAPITULO IV: PROPUESTA DEL PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL PARA EL 

IHPULSO Y DESARROLLO DE LOS CENTROS URBANOS DE EDUCACION 

PERHANENTE. 

Es importante comen~ar esta propuesta haciendo referencia a la 

concepc1on que se tiene oe la educación dentro del INEA, ya que 

de ello depende la or1entac1on que se da a todos y cada uno de 

los proyectos que promueve, asl como del panorama general del 

Instituto -or9an1zac1on y funcionamiento-, pues ambos elementos 

Jnf luyen en el desarrollo del proyecto que nos ocupa en este 

traba Jo. 

IJesde su creacion, el INEA ha respondido a la necesidad del 

Estado de legitimarse y dar respuesta -super~1c1a1, por supuesto

ª las constantes demandas de la población. 

Su concepc10n de la educac1on se marca desde el decre~o de su 

creacion en el que, como ya se mencionó, se puede ver que se 

conceptúa a la educación e>:clusivamente como la accion de 

proporc1onar al adulto conocimientos de pr2maria y secundaria; 

que la adquisicion de dichos conoc1m1entos son, por sl solos, el 

medio para la movilidad social y por lo tanto, la forma para 

mejorar sus condiciones de vida, constituyendose en un factor que 

contribuye a la armenia social y, tinalmente, en todo este 

proceso, el adulto es el obJeto a moldea1~. 

De ello se desprende que -como lo marca la perspectiva 

estructural-ft.mcionalt:ita- para ei Instituto la sociedad esta 

estratificada y es la educación la que determina la permanencia o 

el ascenso en dichos ~stratos. 
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Por otra parte cabe hacer mención de los principios básicos del 

Instituto: Autodidactismo y Participación Social, dentro del 

primero, a pesar de que en el discurso se reconoce la capacidad 

del adulto para hacerse responsable de su propio proceso 

educativo, en la práctica no se implementan métodos que lo 

faciliten., ni se forma a los educadores con base a esta 

concepción, por su parte el segundo principio sólo apela a la 

"buena voluntad" de las personas para ayudar a aquellos que "no 

saben", sin proporc1onarles l~ capac1tac1on necesaria para el 

traba Jo con adultos y pref1riendose aQuella "oart1cipacion 

soc1al 11 no organizada. 

Es esta concepción de educa.cien la que ha dificultado el trabajo 

educativo dentro del Instituto y no ha permitido responder a las 

necesidades reales de los adultos. 

Ante ello el profesional de TrabaJo Social considera que para el 

planteamiento de proyectos educativos dentro del INEA se deber~ 

concebir a la educacion dentro de la perspectiva de la educacion 

permanente, considerando a la alfabetizac1on, pr1mar1e: y 

secundaria como una parte -importante, pero no única- de la 

educación del adulto. F'or otra parte, no debera considerarse al 

adulto como un ser ignorante por el t16lo hecho de no haber 

accedido a la instrucción basica, ya que posee importantes 

conoc1rnientos adquiridos a lo largo de su vida y tiene la 

capacidad de compat"tirlos, complementarlos y, de ser necesario, 

modificarlos. Así como tampoco considerar al educador como aquél 

que .:Je1~ce la autoridad y posee el saber. 
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Por ello, la educac10n que promueva el Instituto debera estar 

vinculada a todos y cada uno de los aspectos de la vida de los 

individuos y los conocimientos que se construyan deberán 

responder a las situaciones concretas que enfrentan los adultos 

cotidianamente. 

En cuanto a su organizacion y funcionamiento, el INEA, a traves 

de sus 11 años de existencia no ha podido superar los problemas 

repetidas veces mencionados en los d1agnost1cos elaboraoos dentro 

y fuera de la instancia y plasmados en el capitulo l de es~e 

trabaJ~ .. 

A pesar de que se dice que las planes y programas educativos 

elaborados en el Instituto deben par"tir de la realidad, ello no 

se lleva a cabo pues éstos se hacen desde un escritorio, sin una 

investigación previa en campo, por lo que el trabajo que se 

realiza sólo responde a esa realidad -r1ctic1a que también se 

elaoora en las oficinas. Por ello sera importante contar con una 

Unidad o Direccion que verdaderamente se encarque de realizar 

investigaciones sobre aspectos de educación para adultos, lo que 

permit1ra. contar con un perfil de los adultos a atender, sus 

necesidades y expectativas y basándose en los resultados se 

elaboren y disef;en los apoyos necesarios para llevar a cabo la 

labor educativa. Sera importante que para el lo se cuente con 

personal capacitado en la realizacion de investigación 

pa1"tic1oanee y se destinen los recursos financieros necesarios 

para llevar a termino este tipo de investigaciones. 
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E.l se9u1miento y evaluac1on de los oroyectos dentro del INEA es 

un aspecto descuidado tanto a nivel Delegac1onal como de las 

Oficinas Centrales, por lo que se deberla implementar un sistema 

de 1nformacion que permita contar con datos actualizados de la 

situac1on que guarda cada proyecto en las 32 Oele9ac1ones del 

Instituto. 

Et r·etraso en las respuestas que debe Qenerar el Instituto a las 

necesidades de los adultos es consecuencia, en buena parte, de la 

t·\.Lrocr~c1;:ac1on que actualmente afecta a todas las 1nstanc1as 

ouoernamentales. El instituto cuenta con un sistema p1ram1dal en 

üOnde las dec1s1ones solo son tomadas por la fracc1on d1rect1va, 

le-. oue P.ntorpece y retrasa la labor educativa. Ademas, no cuenta 

con un sistema descentralizado de atenc:1on como idealmente lo 

plantea, ya que las dec1s1ones nacionales se toman en las 

Oi1c1nas Centrales. y son, muchas veces. aJenas a la realidad y 

part1cular1dades de cada Oelegacion. F'or ello sera necesario 

impulsar una orqanizac1on en la que se conformen equipos de 

traoa,10 r·esoonsables ce proyectos, a los que se les deleguen 

responsabilidades y se les dé la capacidad de tomar dec1s1ones, 

ademas de promover un trab.,.jo coordinado entre las Of ic1nas 

Centrale'i y las Delegaciones que permita elaborar estrategias 

qenerales de tra.baJo oue respondan a las oart1cular1dades de cada 

enttdéld. For otra parte~ al interior de las Of1c1nas No1•mat1va.s 

se deberlan coord1nar los trabaJos realizados por cada una de las 

01recciones que la conforman, ya que, ac1fualmente, se duplican 

acciones en algunos aspectos y otros se desc"-tidan por completo. 
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En cuan~o al personal con que cuenta el Instituto, como ya se 

mencionó, este es en su 9ran mayor1a 11 sol1dar""Ío11
, es decir, son 

personas voluntarias y prestadores de servicio social, lo que 

representa varios problemas a saber: como no se les capacita, 

realizan un trabajo que no está de acuerdo a sus capacidades, 

saberes y habilidades, desperdiciándose asi las pos1b1lidades de 

propuesta y elaboración que pudieran aportar. Permanecen en el 

Instituto un corto tiempo, por lo que los trabaJos que les son 

encomendados se detienen y en muchos casos desaparecen al 

separarse del !NEA. Ante ello sería necesario aumentar el numero 

de trabajadores de base e implementar estrategias permanentes de 

capac:1tación de los educadores solidarios e institucionales .. F'ara 

su elaboración será necesario comenzar por una detección de 

necesidades de caoacitaciOn a nivel nacional y contar con 

propuestas estatales que respondan a sus necesidades, para estar 

en posibilidades de elaborar materiales que formen a los 

educadores en el trabaJo de educacton con adultos, ade1nas de 

promover la utilización de estrategias de capacitación en la 

acción e intercambios da exper1enc1as, lo que hará necesario 

destinar recursos humanos, materiales y financieros suficientes 

para 1 levar a cabo dich•s acciones, ya cue hasta ahora se 

realizan Jornadas de dos o tres dlas de duración an las que &e 

pretende abarcar contan1dos que apoyen la labor dal educador 

durante todo el año .. 

En cuanto a los apoyos qu• dltbarla proporcionar el Instituto a 

los diferentes proyectos, en los GltiMOs años se h• deJado la 

resoonsab1l1dad a la participación de la aoc1edad, lo que limita 
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el desarrollo de la labor· E'ducat1v.;1 al requerir alQ•:l mas que 

buenas intenciones, por lo que serla nece2ar10 reoro~ramar la 

d1str1buc1on de recursos, asignando una mayor cantidad de éstos a 

las acciones que tienen que ver• con la operac:ion de los 

servtc:10:;, ademas de hacer" una distribución oportuna y equitativa 

de los materiales d1dact1cos con que cuenta el Instituto, ya que 

1..::\ ri'lta de éstas en los serv1c:1.os provoca en grü.n medida la 

tJ.¿iserc:1on de lo5 adultos. finalmente, tendrtan que impulsarse 

.. --cc1011~s de v1nculac:1on con dlterentes instancias y coordinar 

esruer;:os anteoon1endo et benef 1c 10 oe las c:omL1n tdades a los 

intereses ;:>Oltt1cos de las a1teren'tes inst1tL.c1ones. 

Otrn aspecto aue cabt:- resaltar es el aspecto cuantitativo de la 

At~nc1on de los adultos, ya aue para todos los proyectos y 

pr·ogramas oue se promueven en el INEA. lo import:ante es la 

~ant1dad de adultos atendidos, sin importar la calidad y 

eficiencia del servicio, ante lo cual es indispensable disminuir 

el requerimiento cuant1tat:ivo -que reoresenta una fuerte presión 

para qLJienes operan en campo los proyectos y descuidan la calidad 

oel. serv1c:10 con el f1n de cumplir las metas asignadas- .'11 poner 

mayor énfasis en los aspectos cualitativos de la educación de 

adultos. 

Es de suma. importancia mencionar que estas son propues'tas 

qenerales que podr lan ! levarse a cabo en ias d 1 ferentes partes 

que conforman el lnsti tute en buscc dF.:? oromover proyectos 

educativos con la colftUnidad. 

A cor.t1nuac:1on se presentan propuestas concre-tas oue desde su 

PO:i1c1on '!' c":Jn m1n1tT.o=> r-ecL'°'sos hLimarios y mater1aJ.es ~l 
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pro'fes ion al de Trabajo Social puede llevar a . cabo como 

responsable del proyecto Centros Urbanos oe Educac:ion Permanente. 

Con un conoc1miento más amplio del proyecto CUEF·, adquirido 

durante la realización de este trabajo, el trabajo en campo, las 

visitas a diversas Delegaciones, el intercambio de e:<pariencias y 

la 1nformac16n enviada a las Oficinas Centrales, se presenta la 

s1gu1ente propuesta de trabajo en tres apartados: 

Con respecto a la normatividad del pt'"oyecto, se propone ld 

concepc16n de educación permanente como sustento del proyecto, 

que permitirá, al personal involucrado en la instalación y 

funcionamiento de los servicios, adquirir una v1sion mas completa 

del proyecto y sus alcances y con ello, realizar un meJor tt"'abaJo 

en campo .. 

- En lo que se refiere a la operativizaci6n del modelo de 

atención se proponen algunos elementos e instrumentos que 

fac1 liten la apl icac16n de este modelo de atencion, al presentar 

de manera sencilla dos actividades que hasta ahora se han 

desarrollado parcialmente en los servicios: el Diagnóstico 

Socioeducativo y el Programa Trimestral de Actividades, mismos 

que constituyen un aspecto medular para la realización del 

trabajo educativo en comunidad. 

Finalmente, con respecto a la operación y situación actual del 

pr"oyecto, se sugieren algunas estrategias de acción que 

contribuyan a la consolidación de los centros y que abarcan los 

aspectos de concepción de los centroa, capacitacion de educadores 

y seguimiento y evaluación del p .. oyecto. 
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4.1 EDUCACION PERHANENTE 

Uno de los factores que pueden fortalecer el desarrollo de los 

Centros Urbanos de Educación F'ermanen~e, es el pleno conocim1ento 

del proyecto y consolidar la concepción que se tiene de la 

educacion en general y particularmente de la educación 

per·manente, por ello a cont1nuac1on se presentan algunos 

elementos sobre este tema, que pretenden servir de sustento al 

proyecto 01 .. 1entar teor1camente a las personas responsables de 

operarlo en el campo para lograr su Optimo desarrollo. 

Oiterencta entre educacion e instruccton. 

Es pertinente comenzar mencionando que la educac16n del adulto es 

un concepto mucho mcls amplio que el de instrucc10n del adulto. Si 

pa··t1mos del hecho de que la. educac.1on es nec:esar1amente un 

proceso que no conoce limites ni en el tiempo ni en el espacio, 

estamos ante la necesidad continua de desarrollo del propio ser 

dentro de la gama total de los aspectos de la personal 1dad, tanto 

en las cuestiones vitales como en !as econom1cas, sociales, 

culturales, recreativas, entre otras. 

Le:\ Lnstrucc16n por su parte, es proporc1onar una serie de 

1nd1cac1ones Que el individuo deberá atender para lograr un fin 

deter11,\nado, 1mol1cando una relacion vertical entre el educador y 

el educando, siendo este Ultirrto sólo un receptor que con dicnas 

Lnd1cac1ones sera capaz de resolver situac:J.ones muy espec1ticas. 
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Esto nos dice inmediatamente que la instrucción es sólo una parte 

de la educac1on y que debe ser considerada como uno de los tantos 

medios aptos para la educacion del adulto. 

Según este planteamiento resulta claro que la educación del 

adulto no debe ser entendida como la tarea destinada 

suministrar a este aquellos conoc1m1ento de cultura general o 

tecnica que no recibió durante su niñez y adolescencia en la 

escuela. El hombre, por el contrario, tiene la posibilidad de 

aprender dentro de una escuela o fuera de el la. 

Para el objeto de este documento, consideramos que la educacion 

tiene como objetivo el contribuir a Que el 1nd1viduo tenga mayor 

comprensión de su medio ambiente familiar, cultural, social, 

laboral, pol1tico y actúe de manera crttica en él, por lo que la 

educac1on no puede ser sino permanente. 

En un mundo en el que la realidad se transforma a cada instante, 

la educación no puede reducirse a transmitir conocim1entos 

mecanices y estaticos que solamente respondan a situaciones 

esoecif1cas de un lugar y un momento, pues al cambiar dichas 

s1tuac1ones estos conocimiento perderan su v1genc1a. BaJo este 

conteKto9 la educación permanente deberá definirse como un 

proceso para actualizar, formar y capacitar que contribuya a que 

el individuo participe en todo momento en su contaKto <espacio 

social> .. 

En su sentido m~s amplio, la educación permanente significa que 

no hay en la vida del hombre una fase en la qua se aprende y otra 

en la que se vive de las conoc1mientos adquiridos: a la lar90 de 

toda !a. vida debe continuar el proce&o educativo. 
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La noc:1on de la continuidad del proceso educativo no es nueva, el 

ser humano involuntaria o deliberadamente, no cesa de instruirse 

y formarse a lo largo de su vida baJo la 1nteraccion con el 

ambiente en que se desenvuelve y como resultado de las 

ettp11rienc1a5 y e:<pectat1vas que conforman su comportamiento, su 

v1s1on del mundo y los conten1dos de su saber. 

La mayor parte del saber que se adquiere no es solamente el 

resultado de ia enseñan;:a esc:olar1zaaa, sino mas bien de la 

apl1cac1on, adecuac1on y ac:tual1zac1on de los conoc1mientos 

adQu1r1dos, de acuerdo a las s1tuac1ones concretas que enfrentan 

los 1nd1v1duos cot1d1anamente. 

F'ara esta concepc1on de educac1on, se debe partir de la base de 

queo el saber• tiene que estar unido a la crltic:a para propic:iar 

una educac:ion permanente, como una actitud de bUsqueda, que no 

debe considerarse un1camente como la posesion de conocimientos. 

La educ:ac1on permanente concibe al set"' humano como gestor de su 

prop 10 proceso de aprendi:::aJe y p1~etende contribuir a que el 

ind1v1duo genere respuestas a su problematica 

El educador de adultos. 

La función que cumple el educa.dar de adultos, se nalla 

cond1c1onada directamente por el concepto que se tenga de lo que 

s1gn1f1ca educac1on. 

El educador no debe oretender formar educandos oue sólo acumulen 

una gran cantidad de datos que probablemente no les seran de 

ut1l1daci en la rescluc16n de su problemátici'< c:.:>t1d1ana. 
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El educador deberá conocer y aprovechar las experiencias Y 

conocim1entos de todos los participantes del proceso educativo, 

fomentando su creatividad 

necesidades y expectativas. 

en relación con sus intereses, 

El educador deberá considerar las aptitudes y capacidades de cada 

uno de los educandos a fin de orientar su accion respondiendo a 

las particularidades de cada participante. 

El educador deberá ofrecer elementos que orienten a los educandos 

a aprender a aprender y aprender a hacer. 

El educando 

El concepto de educando en la perspectiva de la educación 

permanente rechaza la concepción bancaria de la educación y la 

idea e lás ica del educando como quién no tiene otra cosa que hacer 

que reproducir los conoc1miento.s proporcionados por el educador. 

Se considera educando a cualquier persona que se halla en una 

determinada situación de vida que debe resolver y en la que puede 

ser apoyado por otros hombre& en la búsqueda de esta solución. 

En esta perspectiva, cada individuo asume la responsabilidad de 

su propio aprendizaje, seleccionando los contenidos, métodos y 

medios que serAn parto de su formación. De igual forma, si 

participa en todos los niveles de su aprendizaje, deber4 

reconocer su responsabilidad de evaluar los resultados obtenidos 

Cautoevaluación>. 
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Algunos ca•btos que deben producirse a partir de la aceptacion 

del concepto a•p11o de educacion que implica la idea de educación 

peraanente son: 

- ~1 cuest1onam1ento de la institucionalizac1on de la educacion 

que se ha hecho a lo largo de la historia -identificando 

educac1on con escuela como la pr1nc1pal instancia educativa 

reconoc1aa soc.1almente- pat"a asumir que la educación permanente 

no puede l 1m1 tarse e:~clusivamente a la acc10n eJercida por la 

escuela, oue:5 esta es sólo uno mas de los medios educativos 

e:, istentes .. 

La 1'ormac1on de un nuevo cuadro de educadores, ajeno a todo 

intento de enc1cloped1sma, preocupado no de ofrecer una gran 

cantidad de datos a los educandos, sino verdaderas herramientas 

de trabaJo intelectual que los educandos puedan seguir empleando 

a lo larqo de teda su vida. 

- La presentación y el empleo de nuevos métodos y ante todo, 

nr...1-:i,...os procedimi.ento y tecni.cas de aprendizaje que permitan al 

adulto aprhender aquello que esté en 1unción de su desarrollo 

oersonal y social. 

- La comprension del ritmo pa.rti.cular de los adultos como también 

sus intereses y mot1vac1ones particulares. 



152 

Educación Per•anante y su relación con la educación da.I adulto. 

"La educación permanente reivindica la edad adulta como una etapa 

particularmente educable de la vida del hombre, reconociéndole 

amplias posibilidades tanto para una educación asistemAtica como 

sistemática, por lo que habrá de explotar todAs las posibilidades 

que le permitan continuar su proceso educativo". (25) 

Se niega la existencia de una edad determinada para educarse y 

retoma la concepción de la educación como un proceso a lo largo 

de toda la vida, que comprende todas las formas de expresión de 

la misma. Se considera que el adulto esta capacitada en todo 

momento para la participación de todos los beneficios de la 

cultura y asimismo para una constante construcción de 

conocimientos. Asl, la educación permanente contribuirá a que el 

adulto elabore una interpretaciOn coherente del conteKto socio

económ1co al que pertenece para convertirse en ·un sujeto activo. 

Es necesario mencionar que al acelerarse el ritmo de las 

transformaciones sociales se intensifica la necesidad de: 

a> Que &e conciba la educación como un proceso que abarca toda la 

vida. 

b) Que se levanten 9obre este principio los planea y proyectos de 

la educación de adultos. 

e) Que se adopte y promueva la concepción de aprender a aprender 

de modo que los educandos puedan adquirir conocimientos 

constantemente, aprender a pensar en forma critica y aprender a 

realizarse mediante el trabajo creador. 

<25>LudoJo&ki,Luis;Andr•gogta o educación del adulto1Ed. 

Guadalupe;Buenos Aires,t982;p.28 
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La Educación Peraanente y su relación con el proyecto Centro& 

Urbanos da Educaclon Per•anente. 

Retomando los elementos antes expuestos sobre la aducac16n 

permanente y el conteKto en el que se ubican los centros (zonas 

urbanas>, podemos decir que los CUEP se conciben, no como una 

instancia que pretenciosamente resuelva los complejos problemas 

de la ciudad, entre ellos la carencia de una educación integral, 

pues st de lo que se trata es de impulsar una educación durante 

la vida, entonces los CUE.F' son un espacio de expresión y 

oroan1~ac1on que le brindan al individuo del medio urbano la 

pom1bil1dad de reflexionar sobre su experiencia cotidiana y 

retomar los conocimientos adquiridas a trav•• de au relación con 

la sociedad. para enfrentarse a los Qrandas probl4tlla& da las 

ciudades. 

Cabe precisar que la existencia de l~ educación permanente de 

acuerdo a la descr1pci6n que se ha hecho de ella, constituye un 

atractivo especial para los usuarios de los Centros Urbano9 da 

Educacion Permanente, que de manara simultanaa pueden 

alfabetizarse o cursar la primaria o secundaria y participar an 

la discusión da temas cotidianos que interesen a los adultos. 

Operativamente esta propuesta de promover la educación p•rmanent• 

en los CUEP puede concretarse a trav•5 del desarrollo de 

contenidos educativos adecuados a y 



Para ello sera necesario que el Coordinador Tecnico y. el Comité 

de Solidaridad Educativa detecten los problemas o carencias en la 

zona de influencia del CUEP (diagnostico socioeducativo), para 

que sea a partir de esta problematica que se seleccionen los 

contenidos educativos que habrén de desarrollarse para contribuir 

a la resoluci6n de dicha problematica. 

Una vez ubicada la problemática sobre la que se trabajara, se 

buscarán contenidos educativos que el INEA u otras instituciones 

tienen o están desarrollando en relación a esa problematica. 

Finalmente, habra que considerar que existen contenidos 

educativos o acciones organizativas que el comite o las 

organizaciones sociales pueden desarrollar, ya sea por que otras 

instancias no los han desarrollado o por las necesidades 

especificas del tema a tratar. 

Esta acción podrá plasmarse en un cuadro como el que se muestra a 

cont1nuacion a fin de sistematizar :icha informacion; asimismo se 

presa~tan algunos ejemplos de desarrollo de estos contenidos 

educativos. 



-~ CONTENIDOS E-DUCAT !VOS PLAN 
NECESIDADES O PROBLEMAT IC• CONTENIDOS EDUCA! 1 VOS CONTENIDOS EDUCA! IYOS APO>T AOOS POR TEAOOS POR EL COMITE Y LA 

.DE LA.POBLACION APJRTAOOS POR fl !NEA. INSTITUCIONES ORGANIZACIDN SOCIAL 

in lo Delegación Alvaro O!Jre

gón, como en muchas portes.un 

problema particular es el de 

la basura, vn servic10 de re

colección deficiente y por lo 

tanto ocumuloci6n de focos de 

contominoci6n. 

tOué hacer con lo bosul"'o1 

El SIDA represento un grave 

riesgo entre todo la pobla

ción por lo que se requiere 

difundir el conocimiento de 

los diferentes aspectos de e_!. 

to enfermedad 

- Manual poro lu ut1l1.::a- 1- "Lo basura" su problemático y solu-1- En este casa el contenido 

ci6n de desecha:; s6lido::.. ci6n del lng. Col"'los Podillo Mossiev qve se quiere. desol"'rollor 

lnstitvto de Investigación sobre el es la formo Ol"'goni.::otivo en 

Hombre que los colonias de la Del!,. 

goc i6n pueden: 

- Folleto ""SIDA". 

- Hacia una sociedad sin basura. (r! I · Capacitarse en la clasifico-

clelomiento de lo basural ci6n dtt sus desechos • 

• Organizo!"'se poro crear cen

tros de acopio • 

• Organizar et traslado.y ven

ta de desechos • 

• Administra~ los recursos pr~ 

dueto de la vento.etc. 

- Folleto •Et SIDA s1 do• CONASlDA. 1- Se desarrollan los temas. 

- •vIH Lo Epidemia del Siglo" 

Hospital General. 

relevantes como son: 

• tOué os el sidai 

Formas de contagia. 

Prevención etc. 

adecuado al tipo de pobloci6n 

o la que se dirige esto acción 
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4.2 OPEHATIVIZACION DEL HOOELO DE ATENCION 

Analizando la normat1v1dad del proyecto, se encontró que e):1st1an 

aspectos que marcan que hacer para operar el proyecto pero hacen 

falta algunos elementos que indiquen como y para qué hacerlo, 

como en el caso del d1agnost1co socioeducativo y del programa 

trimestral de actividades; aspectos fundamentales para el 

func1anam1enta de los Centros Urbanos de Educacion F'ermanente. 

La 1niportanc1rt de ameos aspecto;; se determino a través de la 

tormac1on academ1ca del profesional de T1~abajo Social; du1~ante su 

o~rt1c1pac1on 01recta en un CUEF· y en el trabajo mismo fue 

re1 tarada por los Promotores, Coord1nadores Técnicos y 

C..oord1nadores de Zona ~on los que se tuvo la oportunidad de 

intercambiar e:<per·1enc1as en d1fe1~entes eventos como fueron: 

Capa.e 1 tac ion de Promotores, Capacitación de Coordinadores 

Técnicos, Taller Nacional de Autaformación para responsables de 

F'art1c1oac1on Social y Asesorias 1ndiv1duales. 

Por ello~ el profesional de Trabajo Social propone algunos 

elementos e instrumentos que perm1 tan llevar a cabo estas dos 

acciones y con ello contribuir en la operativizaciOn del modelo 

de atencion de los Centros Ur·banos de Educación Permanente .. 

E~ importante mencionar q•Je estas dos propuestas se elaboraron 

con l~n9uaJe sencillo a fin de ser accesibles ~ los Promotores y 

Comites, que son quienes se encarqa1·an de llevarlas a cabo v se 

oretende que sean integrados dentro de los materiales de 

autoformacion par-l. educadora~ solidarios.. 
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4.2.1 GUIA PARA LA REALIZACION DEL DIAGNOSTICO SOCIOEDUCATIVO. 

Para que las actividades que se realicen en al Centro Urbano de 

Educación Permanente de la colonia &ean efectivas y de interés 

para la población, se debe partir del conocimiento de la realidad 

y de una ref lexi6n conjunta sobre las cau•as que la determinan, 

asi como sus pasibles consecuencias, para tocaar decisiones 

acertadas sobre las actividades que se desarrollarAn. 

Se sugiere entonces, hacer un diagnostico da la loc~lidad, que 

permita conocer la realidad y la idRa que de ella tienen las 

personas de la población. Es decir, conocer los principales 

problemas, nwcesidades, caracteristicas y recursos de la 

localidad y sus pobladoras. 

Es importante qua aste conocimiento la construyan las pergonas de 

la misma comunidad, de manera organizada, a través del Comité, 

del Promotor y del Coordinador Técnico del ·INEA, así como de 

aquella~ personas interesadas en colaborar. 

Todas estos datos contribuirán a programar diversa& actividade~ 

de interés y beneficio comunitario, que respondan a la 

problemática detectada, a lAs caracteristicas de la población y A 

los recuraa• con que se cu.ntan para llevarlas a cabe. 

Se propone que el diaQnóstico se conforme en 4 pasos1 

1. Conoc1m1ento de la localidad y sus pobladora• a travás de la 

obBervaci6n y el levanta~iento de una encuwsta. 

2. Concentración e interpretación de los datos obtenidas. 
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3. Entrevista con los representantes de las diferentes 

instituciones, organiz.ac1ánes y grupos de la localidad. 

4. Seleccion y ordenamiento <priorización) de necesidades y 

actividades a realizar. 

PRIHER PASO: 

El primer paso del diagno~t1co se divide en dos momentos: la 

observac1on de la comunidad y el levantamiento de la encuesta. 

a) Observación de la comunidad: La recoleccion de asta 

tntormac1on es responsabilidad del Coordinador Técnico, debido a 

que estos d•tos le permitirán establecer un primer contacto con 

la localidad para conocer sus caractaristicas generales y 

determinar las posibilidades de instalacion y funcionamiento del 

centro. (Correspondiendo a la fase de Selección Territorial dal 

modelo de atención). 

A continuación se presentan los datos máu importantes a 

considerar para la realización de la observación: 

Localización geográfica: entidad federativa, coordinación de 

zona y municipio al que pertenece la localidad, nombre de la 

localidad, del Coordinador Técnico y del Coordinador de Zona. 

- Acceso a la localidad: vlas y medios de comunicación existentes 

en la zona. 



- Servicios públicos, educativos, médicos y recreativos con que 

cuenta la comunidad, ejem: luz, agua, escuelas, cantroG de salud, 

canchas deportivas, bibliotecas, etc. 

- Instancias que aparan en la loc~lidad: instituciones p6blicas y 

privadas y las organizaciones sociales que desarrollan o apoyan 

programas de beneficio comunitario. 

- Actividades productivas predominantes en la zona: actividades 

que desarollan los pobladores en los sectores agropecuario, 

industrial y de comercio y serviciD•. 

Para la recopilación de asta información ae utilizara la Guia de 

Observación que se presant~ a continuaci6n1 
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GUIA DE OBSERVACION 

ESTADO·~~~~~~~~~~~~~~~~~- FECHA.~~~~~~~ 

~go~~~~~~~~ND~Ez~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~ No. 

COORDINADOR TECNICO ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
MUNICIPIO.~~~~~~~~~~~ LOCALIDAD ~~~~~~~~~~ 
No.DE HABITANTES ~~~~~~~ 

1. Acceso a la localidad, colonia o barrio: Marcar la respuesta 
con una X sobre la llnea correspondiente. 

a) Vías de acceso: 
Camino pavimentado Camino de terracer1a 

b) Medios de transporte: 
Transporte colectivo ~~-
Cam1on ~~- A pie ~~-

Transporte priv•do ~~
Otro 

e> Tiempo de traslado: 
Tiempo aproximado de recorrido de la Coordinación de Zona a la 
localidad: 

2. Servicios con que cuenta la localidad: Marcar con una X, y en 
los casos en que sea posible, indicar el número de aquellos 
servicio• que existen en la localidad. 

~~- Agua potable 
~~- Drenaje 

Letrinas 
Luz eléctrica 
Pavimento 
Mercado 
Teléfono 
Biblioteca 

~~- Telégrafo ~~- Médico particular 
Correo ~~- Escuela primaria 

~~- Deportivo Escuela secundaria 
Canchas Escuela tecnica 
Clinica Bachillerato 
Hospital ====Escuela superior 
Centro de Salud 
Dispensario médico 

3. Instancias que operan en la localidad, colonia o barrio: 
Anotar en las lineas el nombre completo y dirección de cada una 
de ellas. 

aJ Organizaciones sociales: 

NOMBRE: DIRECCION: 
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b) Instituciones póblic.•s: 

NOMBRE: DIRECCION: 

e> Instituciones privadas: 

NOMBRE: DIRECCION:. 

4. Actividade& productivas predominantes en la zona: Mencionar 
las actividades predominantes en cada rubro. 

Agricultura: 

lndustria.1 

Comercio 
y servicios1 

5. Observaciones 9eneraleA: 



162 

Una vez que se tiene esta inform•ción, el Coordinador Técnico 

tendrA elementos para seleccionar la localidad en donde se 

fundara el centro y esta información completará la obtenida por 

el Com1te y el Promotor a través de la aplicación de una 

encuesta, que corresponde a la segunda fase del primer paso en' la 

real1zac16n del diagnostico socioeducat1vo .. 

B> Levantamiento de la encuesta: Esta actividad quedará a cargo 

del Com1t~ y del Promotor con la asesor1a del Coordinador 

Tecn1co. Los principales datos a obtener son: 

- Las caracteristicas de la población: numero de habitantes, edad 

y se:<o .. Con estos datos se podr.in conocer 109 diferentes grupos 

que forman la localidad: hombres, mujeres; niños, jóvenes~ 

adultos, ancianos. Esto facilitara la organización de cursos, 

pláticas, jornadas y otras actividades de acuerdo a sus intereses 

y caracterlst1cas. 

Las principales ocupaciones de la poblacion1 Esto permitirá 

conocer las actividades predominantes de la zona y proponer la 

or9an1zac1ón de actividades remunerativas <si es que son 

viables>, o de apoyo a las que ya se realizan: asesorla legal, 

corte y confección, conservación de frutas, comercializacion de 

productos, carpinter1a, formación de cooperativas, herrerla, 

p lomerta, etc. 
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Las actividades recreativas: conociendo la utili·zación del 

tiempo libre de la población, se podrán organizar diversas 

actividades relacionadas con el esp~rcimiento de las personas, 

como la formación de grupos de teatro, mó.s1ca, danza, 

organización de equipos deportivos, torneog, etc., de acuerdo a 

sus intereses. 

El aspecto s•lud-en1ermedad: permitirá organizar pl~ticas, 

cursos, campañas, etc. para promover la prevención de las 

enfermedades más frecuentes, tanto de la población en general, 

como de cada .uno de los grupos que la conforman; asimismo, 

orientara la solicitud de apoyo de expertos de las diversas 

instituciones de salud que puedan participar. 

La escolaridad de la población: con estos datos se podrán 

detectar las caracteristicas educativas form~las de los adultas y 

de la población entre 10 y 14 años, así como su interés por 

continuar sus estudios y facilitara la tarea del Promotor y el 

Comité de formar grupos de alfabetización, primaria y secundaria. 

Los oficios de la población: esta información permitirá 

detectar a las personas que conocen y practican algUn oficio para 

invitarlos a impartir cursos sobre aquello que conocen, y que 

pueden ser actividades de capacitación no formal para Ql trabajo, 

de bienestar familiar o de esparcimiento. 



164 

La disponibilidad de las personas para participar en 

actividades comunitarias: este es uno de los aspectos más 

importantes a conocer, ya que de ello dependera el e;<ito 

fracaso de las actividades que se emprendan. Si la poblac16n está 

dispuesta a participar sera posible llevar a cabo acciones da 

interés y beneficio comunitario. 

- Los principales problemas de la población: Adic1on&lmente a las 

necesidades detectadas a traves de los datos antes recabados, es 

muy importante saber cuales son los problemas sentidos por la 

poblac1on en general, ya que ello indicará que actividades 

promover. Hay que tener en cuenta que en muchas ocasiones no 

todas las necesidades problemas detectadas a traves del 

diagnostico son consideradas como tales por la población, de ahí 

la necesidad de que las personas lo expresen directamente,. 

Estos son los aspectos mínimos que se sugiere inc:lu1r en la 

encuesta, pero pueden modificarse segun se considere necegario., 

ya que dependiendo de las caracterlstic:as y del conocimiento que 

se tenga de la comunidad, habrA datos de los propuestos que no 

sera necesario investigar, y algunos otros, no considerados aqu1, 

que habra que agregar para obtener una información completa y 

Uttl de la comunidad. 

Para obtener la información mencionada, se sugiere aplicar la 

encuesta que ~e presenta a continuactón., que por su diseño 

permite orqanizar los datos a obt•ner en diferentes aspectos y '5& 

requiere de un solo instrumento por cada familia encuestada. 
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Es importante que, antes de salir a obtener la información, los 

participantes en el levantamiento de la encuesta ensayen unos con 

otros su aplicación para adquirir seguridad y corregir posibles 

errot"es. 

Durante la aplicación de la encuesta se explicará a las personas 

que se instalará un Centro Urbano de Educación Permanente, o que 

ya comenzó a funcionar, según sea el caso, y qua los datos que se 

recogerán servirAn para planear actividades útiles para la 

comunidad, ademas de hacerles la inv1tac1ón para que participen, 

ya sea aprendiendo o enseñando y que inviten a sus familiares y 

conoc1dosw También es conveniente indicarlas que una vez que se 

termine la recolección de datos, se le5 volverá a visitar para 

invitarlos a participar en las actividades que se organicen a 

partir del centro. 
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SEGUNDO PASO 

Cuando se haya concluldo el levantamiento de la encuesta será 

necesario codificar los datos obtenidos, es decir, concentrar los 

datos de todas las encuestas para obtener datos globales sobre la 

localidad y conocer asi las caracterlsticas generales de la zona 

y con ellas hacer una interpretación de su s1tuac:iOn, es decir, 

relacionar los diversos aspectos y buscar la explicación cada 

s1 tuac1ón. 

Para realizar esta act1v1dad, se debera organizar una reunión en 

donde esten presentes todos los participantes en el levantamiento 

de la encuesta y, de ser posible, el Coordinador Técnico; se haga 

una cuantificac1on de los datos de cada encuesta, apoyándose en 

los rubros que contiene el Cuadro para el Concentrado de Datos 

que se presenta a continuacion y, una vez que se se tenga éste, 

iniciar la interpretac1on cualitativa de los resultados. 



"' ::¡ 

~. 

DATOS GENERALES: 

INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE LOS ADUl.TOS 

CONCENTRADO DE DATOS 

FECHA: 

RESPONSABLE DEL LLENADO: ESTADO:-----------

COORDINACION DE ZONA 1 J LOCALIDAD, COLONIA O BARRIO __ ,_,' _·~...,',...·;,..." _,,._._.,----

NOMBRE 

NUMERO DE FAMILIAS ENCUESTADAS C==:J 

ASPECTOS DEMOGRAFICDS: 

NUMERO DE HAB!TAliTES C==:J 
TOTAL DE HOMBRES c::=t 
MENORES ENTRE 1 O Y 14 AROS C==:J 

ASPECTOS ECONOMICOS: 

NUMERO DE PERSONAS QUE TRABAJAN c==l 
PRINCIPALES OCUPACIONES: 1. 

3. 4. 

6. 7. 

9. 10. 

CLAVE 

TOTAL DE MUJERES 

MAYORES DE 15 AROS 

2. 

r==:=I 
c::::::J 



~ 

TIEMPO LIBRE: 

PRINCIPALES ACTIVIOAOES: 

3. 

6. 

9. 

ASPECTO SALUD-ENFERMEDAO: 

PRINCIPALES ENFERMEDADES: 

LUGARES A LOS QUE ASISTEN EN 

CASO DE ENFERMEDAD D PERSONAS 

QUE LOS ATIENDEN: 

~;; 

3. 4. 

5. 6. 



~ 
ASPECTOS EDUCATIVOS: 

No. DE PERSONAS ENTRE 10 Y 14 AROS QUE NO HAN CURSADO O TERMINADO SU PRIMARIA 

No. DE PERSONAS MAYORES DE 15 AROS QUE: 

NO SABEN LEER Y ESCRIBIR 1 1 1 1 1 

SABEN LEER Y ESCRIBIR Y NO HAN CONCLUIDO SU PRIMARIA c--r--1--T 1 

NO HAN CONCLUIDO SU SECUNDARIA c::r--T--c::J 

ESTUDIAN O TERMINARON EL BACHILLERATO 

ESTUDIAN O TERMINARON UNA LICENCIATURA \ \ 1 1 \ 

PRINCIPALES MOTIVOS POR LOS QUE 
SE DEJO DE ESTUDIAR: 

1. 

3. 

i~, 

4. 

5. 6. 

No. DE PERSONAS CON DESEOS DE VOLVER A ESTUDIAR c:i== 1 \ I 

r-=r--1=r1 

No. DE PERSONAS QUE DESEARIAN APRENDER ALGUN OFICIO O ACTIVIDAD EDUCATIVA 1 1 ,- [ ·1 



N 1 Ar,ENTES EDUCATIVOS SOLIDARIOS ... 
"' 

NUMERO DE PERSONAS QUE 

P~.RTICJPAN COHll: 

NUMERO DE PERSONAS QUE 
SABEN ALGUN OFICIO O 
ACTIVIDAD EDUCATIVA Y 
LES GUSTARIA EKSEliARLO: 

PROBLEHATICA 

ASESORES DE P.RIHARIA 

No. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

PRINCIPALES PROOLEHAS DE LA LOCALIDAD: 

t. 
2. 

3. 
4. 

5. 

6. 

7. 

e. 
9. 
ID. 

PROPUESTAS GENERALES PARA LA REALIZACJOH DE ACTIVIDADES: 

t. 
2. 
3. 

4. 

s. 
6. 

ASESORES DE SECUNDARIA ALFABETIZAOORES 

c=-HH 1 

ACTIVIDAD 

15. 

7. 
8. 



173 

TERCER PASO: 

Consiste en realizar una entrevista con los funcionarios, 

dirigentes y autoridades de las instituc1onas que operan en la 

zona para dar a conocer al &ervicio y concertar acc1one&, 

aspecificando las posibilidades de apoyo mutuo en la realización 

de actividades comunitarias. 

La entrevista debe llevarse a cabo an una pl~tica en la que &e 

obtendrán lo& datos que contiene la presente Guia de Entrevista. 

Se recomienda elaborar un catálogo, fich•ro o listado con los 

datos obtenidos, a fin de cantar con esta información en el 

mamante de requerirse. 
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GUIA DE ENTREVISTA 

LOCALIDADr 

RESPONSABLE DEL LLENADO•~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

FECHA DE ELA&CIRACION1 

l. Nombre de 1& institución, grupo u organización .. 

-· Direcc1on. 

3. Nombre del entrevistado y puesto que desampe~&. 

4. Accionas que realiza la instancia en la localidad (deportivas, 

educativas, culturales, productivas, recreativas,, etc.) 

S. Recursos flsicos y humanos con que cuenta. 

b. Servicios )' recut"sos que puede proporcionar a l• localidad. 

7. TrAmites y requisitos para la obtención de recursos y Q••ti6n 

de serv1c1og. 
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CUARTO PASO: 

Consiste en priorizar las accione& a realizar, es decir, dal 

conjunto de problemas, necesidades y caracter15ticA& que se 

obtengan, habra que determinar 

trabajar. 

con cuAles se comenzará a 

La selección y ordenamiento de accionas se determinará teniando 

en cuenta los siguientes indicadoress 

Utilidad e importancia para la comunidad: es decir, los 

beneficios que &e obtendrán con su realización y su urgencia. 

- Posibilidades de realización: en donde se conBiderara que se 

cuente con los recursos materiales y humanos nece•arios para su 

realización. 

Interés de la comunidad: que dependerá de las reapuestas que 

dieron los poblador~s en la parte de problemática de la zona, en 

donde se resalta aquallos problemag que mA& las interesan y las 

formas para su resolución y por ende, su disposición para 

participar en accionas de benaf icio comunitario. 

Esta priorizaci6n da la problem~tica deberA organizars• otra 

reunión, y con esta información se elabore el programa trimestral 

de actividades del centro. 

Se recomienda que al inicio de la operación del centro se 

comie~ce por realizar acciones peque~as qua permitar interesar e 

involucrar a mAs per•onas de la localidad. 
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4.2.2 PROGRAMA TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES 

A p•rtir de los datos que arroJe el d1a9nost1co soc1oeducativo, 

es posible formular un programa de act1v1dades, ya que con esta 

1nformac1on se tiene una v1s1on meas amplia y clara de la 

situacion de cada comunidad. Se puede entonces disenar una 

propuesta de actividades que sean posibles de realizar y que a la 

vez respondan a los problemas y necesidades detectados; una 

propuesta la que sa aprovechen al má:<imo los recursos 

e>:1stentes y se realicen actividades para obtener los recursos 

faJ tantes. 

Esta propuesta ue puede organizar manera de un 11 Pro9rama 

Trimestral de Actividades 11
; a cont1nuaciOn se expondrá qué es un 

proqrama de act1v1dades y como realizarlo de manera sencilla. 

La programación de actividades es una manera de organizar el 

trabaJo del Com1te y del F't·omotor, que permite tener bien claro 

lo que se quiere 109rar (objetivos), conocet• los pasos que es 

necesario seguir para lograrlo <actividades), determinar los 

recursos que se necesi tarAn <recl..1rsos>, distribuir las cargas de 

trabaJo entre los involucrados (responsables) y evaluar lo& 

resultados en los tiempos e&tablecidos (calendarizaciOn>. 

Ademas, permite a los involucrados in1ormarse de l•s actividades 

a realizar por los demás participantes del programa, con el fin 

de que tenqan claro para qué se realizan cada una de las 

actividades y la importancia de su realización para el logro de 

los obJetivos. De esta manera se evitar.in malos entendidoi;¡., se 

comprenderá y participara de meJor forma en los compromisos., 

citas y reuniones con las autoridades y pet·sonas que as1 se 
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requiera. El conocimiento de lo que se hara y para qu~ se harA 

fomenta la participación de un mayor número de personas da la 

comunidad. 

Es muy importante tener en cuenta que un programa da actividades 

debe partir de la realidad y permitir modificaciona• en la 

pr~ctica que respondan mejor a las necesidades de cada comunidad. 

Para elaborar una programación de actividades es conveniente dar 

algunos pasos de manera ordenada, o dicho de otra manera, 

conjuntar la información que responda a las siguientes pre9untas1 

PREGUNTAS PASOS 

l. ¿Qué &e Vá a hacer? 1. Definir objetivos 

2. ¿co..o "ª harA? 2. Seleccionar ~ctividades 

3. ¿con qué se harA? 3. Definir recursos a utilizar 

4. ¿Quién lo hará? 4. Distribuir las actividades 

5. ¿cuándo se hará? 5. Calendarizar las actividades 

6. ¿Qué se hizo? 6. Evaluar los resulta.dos 

1. ¿Qué se va a hacer? 

A esta pregunta corregponda l• definición de los objetivas, en 

donde todos los miembros del Comité junto con el Promotor, deben 

ponerse de a.cuerdo sobre lo que desean loorar con ·y para la 

comunidad a través del centro. Todo lo que se propongan lograr 

tendrá que ver con la& necesidades y asp•ctos más urgentes y 

posibles de 

Cnec:•sidades 

realizar en 

que fueran 

la comunidad, colonia 

y prtoriz•daa 

o barrio 

en el 

dia9nóst1co soc1oeducativo previamente elaborado). Es necesario 
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que todos los involucrados en la realización del programa de 

actividades estén de acuerdo y tengan muy claro lo que quieren 

lograr • 

2. ¿C6•o se har4? 

Va que se sabe con prec1s1on lo que se quiere lograr, el 

sJ9u1ente paso consistira en seleccionar las actividades a través 

de las cuales será posible cumplir los obJetivos planteado». 

Para esto, los miembros del Comité y el Promotor pueden sugerir 

varias actividades, todas las que se les ocurran, para después 

analizarlas una por una, discutiendo sus ventajas y desventaJas¡ 

los problemas que pueden presentarse al momento da realizarlas; 

las que no pueden realizarse inmediatamente por falta de recursos 

o por cualquier otro motivo y sobre todo, analizar cu~les sirven 

mas para lograr e>cactamente los objetivos. 

Este análisis, hecho por todos, los llevara a seleccionar 

aquellas actividades que presenten mayores posibilidades de 

realizarse y que a la vez permitan el cumplimiento de los 

objetivos. 

3. ¿con que se hará? 

Par• re•lizar las actividades seleccionadas se utilizarán algunos 

recursos tanto humanos como materiales, por ejemplo: locales para 

hacer reuniones, materialeg para propaganda, instrumentos para 

hacer una 1nvestigaci6n, materiales de consulta, herramientas, 

dinero, trámites, etc. 

De la misma manera que en el paso anterior, para definir los 
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recursos que van a utiliZilrse para. cada actividad,· todas loa 

involucrados analizarán cu~les resultan los máa convanient•s1 los 

mAs fAciles de conseguir; los que pueden dar maJores raaultadas; 

los que representan un bajo costo económico; los que pueden 

conseguirse gratuitamente o puedan ser elaboradD9f las que pueden 

ser fac i 1 ita.dos por el INEA o por otras inGtituciones e 

instancias de la comunidad. 

4. ¿Quién lo hará? 

La responsabilidad de realizar las actividadaG seleccionadils 

corresponde a todos los involucrados, sin embargo para evit•r que 

todas las personas se dediquen a la realización de todas y cada 

una de las actividades <lo cual quitarla mucha tiempo y alargarta 

su realización), es recomendable nombrar un responsable para cada 

actividad, especificando las tareas y compromisos que deberá 

cumplir, asl como informar a los demás d•l degarrollo da su 

actividad. 

Para nombrar al re9ponsable de cada actividad es importante tomar 

en cuenta algunos aspectoa: la disponibilidad de tiempo de cada 

quien; la disposición par• participar; l•s dificultades de c•da 

actividad; las aptitudes de cada participante y las relaciones de 

cada uno con el resto de la comunidad. 

s. ¿cuándo se hará? 

Este paso se refiere a la calendarizaciOn de cada actividad, y no 

ea mas que ponerse de acuerdo en el tiempo y las fechas en que 
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cada actividad debe llevarse a cabo. Esto permitirá saber en todo 

momento los plazos de que se dispone para hacer tal o cual cosa. 

Para c4lcular el tiempo de realización de c~da actividad deberán 

considerarse algunos aspectos importantes, tales ca.o: el número 

de personas que participarán en cada actividad; los recursos que 

se ut1l1zaran Clos que ya se tienen y aquellos que serA necesario 

.::onsegu1r> y la d1spon1b1lidad de tiempo de las personas que 

real izaran la act1v1dad. 

ti • .:...Qué se hizo'/ 

F'ara evaluar los logros de cada actividad, dabet"án fijar9e fechas 

las que se verificara el cumplimiento de la actividad1 es 

importante que para ello, sm realice una reunión en la que se 

analicen los avances obtenidos y los obstAculos o fallas que 

impidieron su cumplimiento, lo que servirá para corregir errores 

y replantear actividades, responsables, recursos y tiempos de 

real 1 zac ion. 

Se sugiere que para la elaboración de este programa trimestral de 

actividades se utilice el formato que se pr~senta a continuación, 

cuyas columnas corresponden ~ cada una de las preguntas o pamcs 

aqui planteados. 



~ ! 
ti 1 
i 

=
 

~ ti 1 
o 

ª ~
 

~
 

¡¡¡ :;¡ 
~
 

::: 
::: 

s 
i 

¡¡; 

!l ~ 
l..: 

:; 

~ 
ll 

¡¡¡ ª 
l..: 

ti 

::: ª 
¡¡ g 

! ~ 
!!! 

!i 
¡ 

l..: 
! 

::: 
¡¡ ~ ~ 
o 

~ 

~ 
:;; 

~ 
::: ~ g 

i =: ! ~ 
E

 
:;;: 

=
 = 

. 
~ 

;! i 
i!! 

~
 

::: 
§ 

§ 
9 

g 
::: 

lB
t 



182. 

4.3 ESTRATEGIAS PARA LA CONSOLIDACION DE LOS CENTRDS·URBANOS DE 

EDUCACION PERHANENTE. 

Una vez concluldo el Di•gná•t1co Nacional de los CUEf' y tomando 

en cuenta que la función de la Dirección de Participación Soci•l 

y Concertación da Servicios es elaborar la nor•atividad, el 

profesional del Trabajo Social como responsable da .wte proyecto 

elabora l~s siguientes propuestas de trabajo y d••arrolla las 

actividades que se saffalan. 

E&ta propuesta &e divide en: 

a) HicroplaneaciOn de actividades para el segundo seme9tre de 

1992. 

b) Programa Operativo Anual 1993. 

Para la realizaci6n de astaa actividades, •l Trabajador Social 

participa directamente en cada una de ellas y coordina el trabajo 

de seis prestadores da servicio social de diferentes carreras1 

Diseño 6r4fico, Pedagagta y Gaograft•-

En el siguiente cuadro &e muestrA de manera •squemática la 

problem4tica a la que sa pretende dar respuesta: 

NORMAllVIDAD: 

IHS T ALACION 
DEL 

~mm\\ 
snrccIDN VINCULACION 

TERRllORIAL CON ORG. 

SOCIALES 
_.J 

DOC. EDUCACI'dri" PERMANENTE 

DOC. ORGANIZACIONES SOCIALES 

íORMACION 
COMI!E Y 
PROl°IJOR 

MATERIALES DE 

AUTOíORHACION 

P. T .A. BIENES CULTURALES 
O IAGNOSllCO 

VINCULACION -------. 

RDTAíDLIO ( 

ORGANIIACION DE ACTIVIDADES] 

FOLLETOS (~) _ 

PAR¡ lOHITES V~ ASESORIA 

CATALOGO or SERVICIOS 

PROYECTO: "COHUNICACION ENTRE COHITES" 
11 

FOLLETOS (J) 
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al KICROPLANEACION OE ACTIVIDADES DEL PROYECTO CUEP PARA E~ 

SEGUNDO SEllESTRE OE 1992. 

Objet1vo General: 

Contar con materiales y documentas que apoyen los aspectos 

fundamentales de la normat1vidad del proyecto CUEP y promuevan la 

consol1dación de estos servicios a nivel nacional. 

ObJetivos Particulares: 

Apartar elementos teorices que apoyen a los responsables de la 

operac1on en la 1nstalac1on de los servicios. 

- Elaborar materiales de autoformación que contengan elementos 

que faciliten la labor de los comites. 

Actualizar el catálogo de ub1cacion de los CUEP para concertar 

apoyos con otras in5tancias. 
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bl PROGRAMA OPERATIVO ANUA~ CUEP 1993 

Fundamentac1on. 

Con base en lo establecido en el Programa para la 1"'1odern1zac16n 

Educativa en lo referente a 11 ofrecer a la poblac1on adulta una 

educac1on permanente de calidad" que responda a sus neces1daaes 

de desarrollo personal y laboral, mediante la adqu1s1c1ón y 

actualizac1on de conocimientos, la capacitación en el trabaJo y 

la consol1dac1on del autodidact1smo••, en la Oirecc1ón de 

F'art1cipación Social se elabora el presente programa, con el que 

se pretende impulsar la 1nstalacion y el fortalecimiento de los 

Centros Urbanos de Educacion Permanente. al ofrecer algunas 

opciones educativas y participativas requeridas por la poblac1on 

urbana del pais .. 

Objetivo General: 

Elaborar estrategias que apoyen la consolidacion de los Centros 

Urbanos de Educación Permanente a nivel nacional. 

Objetivas Particulares: 

- Asesorar a las Delegaciones en el uso de las.materiales de 

autoformacion para comités de los CUEP. 

- Prop1c1ar el intercambio de exper1enc1as entre com1t~s como una 

estrate9ia de formacion en la acción. 

- Elaborar materiales para los com1tes con base en el intercambio 

de exoer1enc1as realizado. 
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CONCLUSIONES 

A traves del proceso histor1co nacional los 1 ineam1entos 

generales y pollt1cas de la educacion oficial y la definición de 

sus contenidos han estado a carqo de una fracción de la sociedad 

que orienta a la educac1on a la reproducc1on de las condiciones 

sociales existentes. 

- A pesar de la creac1on de un qran numera de escuelas durante la 

década de los 7ú's con el fin de hacer llegar la educacion a coda 

Ja poblac1on, ello no Yue pos1ole debido a Que, por una parte, no 

se proporc1onaron los recursos humanos y materiales necesarios 

para el aprovechamiento de las instalaciones y, por otra, la 

cr1s1s economu:.a provoco que gran parte de la población no 

tuviera acce5o esta o bien solo permaneciera durante los 

or1meros años escotares. 

- Durante !.;:l; década de los 8t) s se crea i;;!l lNEA con la finalidad 

.:ie cJar instrucc1on bastea a oersonas mayores de 15 años que no 

tuvieron acceso a ésta, sin embargo los progra~as y proyectos 

1molementados no lograron su obJetivo y a lo largo de 8 años se 

acumula.ron problemas difíciles de resolver. En las pol1t1ca5 

educativas del presente sexenio -Programa Nacional para la 

Modernización Educativa- se reconoce la potencialidad de las 

or9an1zac1ones sociales para responsabilizarse de los procesos 

educativos,. y ilunque el Instituto retoma este discurso para 

intentar subsans.r algunos de sus problemas, en la práctica no se 
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les brindan los apoyos necesarios a estas organizaciones e 

incluso se condiciona su participación. 

- La creación del Instituto Nacional para la Educación de los 

Adultas responde a la necesidad del Estado de dar inatrucci6n 

básica a los adultos que no tuvieron oportunidad de asistir a la 

escuela, sin embargo, las estrategias, metodos, conten1dos y 

proyectos implementados no han tenidos los efectos esperados ya 

que no se adecúan a las necesidades y caracteristicas de los 

adultos, al impartirse una instrucción que no se relaciona con su 

realidad inmediata ni le proparc1ona los medios para enfrentarla. 

Los planes y programas de educación para adultos se han 

sustentado en la concepcion tradicional de la educación dándo al 

adulto el papel de objeto dentro del proceso educativo. 

- A partir de la reconceptualizacion del proyecto la tendencia na 

sido fundar CUEP con instituciones, ya que estas cuentan con 

programas similares y con la infraestructura necesaria para su 

instalación, sin embargo estos centros mue&tran un trabajo menor .. 

que el de las or9anizaciones sociales debido a que la poblacion 

no asume este espacio como propio y sólo asiste temporalmente a 

recibir aquello que la institución le ofrece. 

- El diagnóstico de la situación nacional de los CUEP muestra un 

trabajo regular que probablemente tenderá a empeorar debido a 

que: 
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+ La preocupación institucional es cuantitativa, asignándose cada 

año metas de serv1c1os por instalar sin tomar en cuenta la 

consol1daci6n de los CUEP en funcionamiento. 

+ No se les brinda el apoyo f inanc1ero necesario, delegándoles 

toda la responsabilidad a los centros. 

+ No se estan fundando estos centros con personas comprometidas 

con el traba Jo comui tar10. 

+ Se desarrollan ~ct1v1dades que no responden a las necesidades 

de los usuarios. 

No se han buscado los apoyos suf 1c1entes con instancias 

espec1al1zadas en diferentes temat1cas para apoyar actividades en 

los centros .. 

+ No se cuenta con personal (institucional y voluntario> lo 

suficientemente capacitado, ni se les capacita para el trabajo 

con los adultas. 

La realización de este trabajo contribuyo a la comprension del 

proyecto, '!:.US alcances, su problematica; en la elaboracion de 

algunas alternativas de accion y, constituve la base para 

continuar desarrollando este trabajo educativo. 
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~UGERENCIAS. 

El proyec~o CUEP representa una alternativa de acción del 

profes1onal de Trabajo Social tanto a nivel normativo como 

operativo~ por implicar procesas de investigación, planaaci6n, 

promoc1an y educacion social, funciones primordiales de nuestra 

orofes1on~ por lo que es i•portante que el Instituto integre en 

su estructura a Trabajadores Sociales quienes. oo•o ya se 

menciono, cuentan con ele•entos para coordinar este tipo de 

proyectos. 

Si bien es cierto que el profesional da Trabajo Social está 

capacitado para comprender la problemat1ca de la población y a 

partir de ésta elaborar proyectos que respondan a sus 

necesidades, también cabe decir que se requiere de •ayores 

conoci•ientos te6ricos sobre el aspecto educativo coao: 

concepciones de la educación, pollticas educativas; antecedentes 

historicos de la educación; situacion de la educacion en Aaerica 

Latina y en Héxico, entre otros, ya que ello permitira una •ejor 

intervención de aste profeaional. quien durante su formación 

academ1ca s6lo recibe esta información durante un semestre y en 

muy pocas ocasiones tiene la oportunidad de aplicarla en campo. 

- Por otra parte, ante la problematica expuesta a lo largo del 

presente trabaJD con respecto al proyecta, una alternativa viable 

de trabajo es fundar CUEP en coordinación con organizaciones 

sociales ya ~ue: 
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+ Sus integrantes están comprometidos con su comunidad, conocen 

la problemat1ca local, los recursos con que se cuentan y las 

pos1bil1dades de trabajo en la zona. 

Son personas reconocidas entre la población por el traoajo que 

han desarrollado. 

+ Mantienen vlnculos con diversas instancias, sin establecer una 

relac1on de dependencia logrando en muchos casos la autagestión. 

+ Tienen exper1enc1a en formas de organización y part1c1pac1ón 

comunitaria. 

+ Desarrollan un trabaJo que responde a las necesidades de la 

poblac1on, ya que tienen como base el habérse originado ante una 

necesidad concreta. 

+Utilizan el intercambio de experiencias como un medio de 

formación en la accion. 

Han mostrado un trabajo que va más allá de lo requerido por el 

INEA, para insertar al CUEP en la din~mica coMunitaria. 

- La educación que se pro•uava en estos centros debe ser de tipo 

per•anente. 

proceso de 

en la que los individuos se responsabilicen 

construcciOn de conocimientos aprovechando 

del 

las 

eKperiencias acumuladas a lo largo de su vida. Para ello serd 

necesario que todas las personas involucradas en el 

funcionam1ento de los centros, tanto a nivel normativa como 

operativo, adopten la concepción de la educación permanente y 

r"econozcan la necesidad de establecer vinculaciones con 

organizacione~ sociales. 
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- Los apoyos que •e 1•neren en 1•• Oficina• C•ntrale• d•b•rAn 

surgir de un rescate da experlenclaa entre las personas que se 

encaro•n da la operaciOn de los centroa. 

- Se deberá pra•over la capacitación p•r•anenta da los educador•• 

solidarios e institucionales, a través de estr~tegias como el 

intercambio de experiencias y generando materiales con un 

lencyuaJe accesible a lag adultos y los contenido& necesarios para 

la operación de los centros. 

Es necesaria que el trabajo que se desarrolle en los CUEP 

raaponda a las nacasldades ootldlanaw de los adultos, por lo que 

las actividades que se promuevan deber4n seleccionarse a partir 

de un diagnóstico socioeducativo de la zona y organizarse en un 

programa de actividades que les permita realizar un trabajo 

educativo da importancia para la comunidad. 

Será importante contar con un si•taaa de sagutaiento de la 

situaoiOn de los centros, a tin de contar con in'formación 

actualizada, para con base en ésta elaborar estrategias que 

permitan consolidar el trabajo 

Educación Permanente. 

de los Centros Urbanos de 

- Ftnalaente cabe decir que sera da suaa taportancta llevar a la 

pr~ctlca la propuesta del profesional de Trabajo Social para al 

l•pulao y deaarrollo de loa CUEP, ya que rupraeenta una opción 

para construir procesos educativos con la coaunldad. 
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