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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo fonna parte de un proyecto de investigación 
denominado "Valoración de modelos de Promoción Social en 
Instituciones Gubernamentales y no Gubernamentales" que tiene como 
objetivo fundamentar la metodología para el diseilo de modelos de 
promoción social a partir de un enfoque sistémico, teniendo como base 
el diseilo de modelos tipo y Ja implementación de los mismos en 
diversas instituciones del Distrito Federal. Por lo que presenta como 
estrategias básicas las siguientes: 

1 . - Elaboración de un diagnóstico socioeconómico y cultural de las 
comunidades y sectores cuya finalidad es: 

• Promover la coordinación institucional como principio básico para la 
optirni1.ación de recursos y para lograr un mayor impacto en la 
atención de la problemática social, teniendo como eje rector 
programas integrales. 

2. - Implementación de mecanismos de seguimiento y evaluación 
continuos de las acciones establecidas en los modelos tipo. 

La valoración de las estrategias seilaladas presentan como 
propósito generar nuevas alternativas metodológicas acordes con la 
realidad y la dinámica social, lo que redundará y una fonnación 
profesional más objetiva y una relación más estrecha entre Universidad 
y Sociedad. 

En este sentido este trabajo es un ensayo inicial que sirvió de 
base a la investigación rectora, con el fin de valorar en un ejercicio 
práctico las condiciones institucionales necesarias para describir el 
comportamiento de las estrategias anteriormente mencionadas. 

Por tal motivo el trabajo plantea la aplicación de un Modelo de 
Extensión Sociocomunitaria que atienda la problemática de tipo social 
que incide en el proceso de enseilanza-aprendizaje. Como una 



alternativa novedosa que pugna por rescatar el verdadero concepto de 
una educación integral, superando el reducido ámbito de centrar el 
proceso de enseilanza a las aulas y al otorgamiento del conocimiento, 
para poner atención a la problemática socioeconómica que presenta el 
educando. Esto permite establecer un vínculo con los diversos sujetos 
que participan en la dinámica escolar, dando pauta a la comprensión de 
los problemas educativos de una manera real. 

La selección del área educativa a nivel básico se fundamentó en 
la idea de considerar al problema del bajo rendimiento como una de las 
preocupaciones más latentes del sistema educativo mexicano y que su 
estudio nos lleva a cuestionar la legislación vigente en tomo al derecho 
a la educación básica. Por otra parte es importante mencionar que 
debido a la condición laboral de las autoras, se proporcionaron los 
apoyos y las condiciones necesarias para la aplicación del Modelo de 
Extensión Sociocomunitario lo que representó un elemento básico para 
su operacionalización. 

Una vez que se establecieron las condiciones de coordinación 
con la institución eje (SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA) 
se asignaron las siguientes unidades de intervención: 

• - Escuela primaria "Francisco González Bocanegra" 

• - Escuela secundaria "Ángel Ma. Garibay Kintana" 

Posteriormente se aplicó un estudio socioeconómico para 
obtener un perfil del menor y su familia, esto dió pauta a la elaboración 
de un modelo de intervención cuyo principal proyecto fué el de 
establecer coordinación con las diversas instituciones del área que 
atendieran la problemática prioritaria obtenida a través de un 
diagnóstico social. La formalización de la coordinación con estas 
instituciones se formalizó a través de entrevistas individuales y 
reuniones con los representantes de las mismas, lo que dió como 
resultado la elaboración de estrategias integrales de acción. Cabe 
mencionar que el establecimiento de los proyectos y acciones estuvo 



sujeto sobre todo al factor tiempo enmarcado en la idea 
0

de que el 
presente trabajo es una tésis con una periodicidad asignada para su 
realización. 

Contemplando que la parte medular de la tésis lo representaba la 
intervención social en un problema específico, la estructura de su 
marco conceptual y referencial se abocó a lo siguiente: 

Un primer capitulo que abordó los principios educativos surgidos 
de los principales movimientos en México y que hoy se plasman en la 
legislación ,asi como las principales experiencias en México en tomo a 
Modelos de Extensión Sociocomunitaria, con el objeto de que 
permitieran fundamentar la base juridica y social a las acciones y 
estrategias de extensión sociocomunitaria, entendida esta como un 
conjunto de actividades que tienen por objetivo la educación integral a 
través de responder a los factores externos de tipo social que inciden en 
el proceso de ensefianza-aprendizaje, fundamentándose en procesos de 
organización y gestión social. 

Un segundo capítulo que expone la fundamentación, las 
estrategias y la metodología del Modelo de Extensión Socíocomunitaria 
implementado en las escuelas citadas. Sus contenidos nos permiten 
identificar a los diversos sujetos que se encuentran involucrados en la 
intervención asl como la operacionalización de la orientación sistémica 
que orienta dicho modelo. 

En el último capítulo se muestran los resultados del Modelo así 
como la valoración de las estrategias utilizadas dando pauta a las 
aportaciones no tan sólo en el área educativa sino además a las fases de 
coordinación institucional y operacionalización de modelos tipo de la 
investigación rectora sefialadas al principio de esta descripción. 



CAPITULOI 

· 1.- MODELO DE EXTENSIÓN SOCIOCOMUNITARIA EN EL 
ÁREA EDUCATIVA. 

1.1.- PRINCIPIOS DE LA EDUCACIÓN EN MÉXICO QUE 
FUNDAMENTAN LOS MODELOS DE EXTENSIÓN 

SOCIOCOMUNITARIA 

El establecimiento de las condiciones y las oportunidades 
indispensables para que todos los mexicanos puedan acceder a la escuela, 
pennanecer en el sistema educativo y lograr su egreso exitoso, representan 
una de las tantas preocupaciones más latentes del sistema educativo 
mexicano. De los niños y jóvenes que logran inscribirse en una escuela en el 
nivel básico, no todos continuan sus estudios, ni aprueban y terminan el año 
escolar que cursan. En cada ciclo se detectan problemas de bajo rendinúento, 
reprobación, deserciones temporales o definitivas, como se puede observar 
en el siguiente cuadro.(!) 

( 1 )Primer Cogreso N11<ional de EdW>lción S Documentos de Trabajo pora Discusión. Secrctnrla de Educación 
P6blica. SNTE, México, 1994, Pp.2 • 



DESERCIÓN Y REPROBACIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y 
SECUNDARIA 

CICLOS DESERCJÓNco DESERCIÓN REPROllACIÓN<1> REPROBACIÓN 
ESCOLARES EN PRIMARIA EN EN 

SECUNDARIA EN PRIMARIA SECUNDARIA 

1976-77 8.7 11.0 10.3 27.3 
1977-78 7.4 12.1 10.5 25.4 
1978-79 6.6 11.2 10.6 24.7 
1979-80 7.6 7.8 11.1 26.7 
1980-81 7.2 10.5 11.l 29.3 
1981-82 6.9 9.6 11.1 28.2 
1982-83 6.0 10.3 10.7 25.7 
1983-84 5.7 8.9 10.6 26.9 
1984-85 6.4 ··9.8 10.6 28.2. 
1985-86 . 5.4 ·'.7.9 .. :' . 10.6 .. ' 28:1•.··· 
1986-87 5.3 ·,9;3 10;5. 

'X,~.~&, 1987-88 5.9 9,l .•1().2' ' 
1988-89 5.3 9.1 10.3} 
1989-90 5.7 10.0 :.10.3 ,;. :1', 

1990-91 5.3 9.5 10.3' ·:.:·,21.1 
;':,1 

FUENTE: SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA. 
A NIVEL DE LA REPUBLICA MEXICANA. . . . . . 
( t) Se considm a los alumnos que M: inscribieron en un afto escolar y no concluyeron el mismo. o tfiCn no se 
incrihic:ron aJ ciclo sigui.ente. · · · 
(2) Se obtiene dividiendo los alumnos reprobados entre los alumnos existentes a fin de c.U1'SO!I. 



Los datos anteriores dan cuenta de un avance lento en el 
abatimientodel Uamado "fracaso escolar". En lU1 periodo de 15 aílos, la 
reprobacióh en primaria prácticamente se ha mantenido en el mismo 
porcentaje, mientras que la deserción ha disminuido de 8.7 a 5.3%. Para el 
caso de la sec1U1daria la situación es alarmante, ya que los índices de 
reprobación y deserción se han mantenido en lU1 promedio de 25%, y 10%, 
respectivamente. Estos problemas se relacionan de manera profunda con 
fuctores y condiciones socio-economicas y culturales del núcleo familiar del · 
educando y en consecuencia lógica con el contexto nacional, cuestionando 
contundentemente la formación integral seilalada por la constitución. 

El problema de la desigualdad económica, social y educativa del país 
involucra varias instancias (instituciones de atención a la salud, a la vivienda, 
a la alimentación, a la generación de empleos, planeación económica, a la 
educación etc.) que a pesar dé sus esfuerzos no han logrado cuniplir 
totalmente con su objetivo, situación que se refleja en: la equidad y la calidad 
con que se de el servicio. Sin embargo el problema presenta raices más 
profundas, la carencia de modelos de crecimiento integrales, de procesos de 
retroalimentación y apoyo a las diversas esferas (económica, política, social) 
generando estrategias y respuestas aisladas de poca trascendencia, como lo 
seftala agudamente la Maestra Silvia Galeana, en el siguiente planteamiento: 

"En México la política social tal parece ser 1U1a esfera independiente y 
aislada, no tan sólo de las directrices de lU1 modelo de desarnoUo, sino 
además, de la realidad de los grupos mayoritarios en extrema pobreza. Esta 
situación ha generado que la política social básicamente sea utiliz.ada como 
un elemento de discurso político y demagógico de los grupos dirigentes para 
la obtención del consenso y la legitimidad ante la disputa del poder. 

Lo que ha dejado en segundo término sus utópicos objetivos de 
igualdad y justicia social; además cabe enfatiz.ar como se mencionó 
anteriormente que la participación de la sociedad civil ha estado ausente en 
los procesos de planeación, en la toma de decisiones y la implementación de 
la misma, lo que ha convertido a la política social en líneas para el desarroUo 



esteril en cuanto a que no rescata la profundidad y las manifestaciones de la 
problemática esencial y cotidian;i de los sectores mayoritarios"( 2). 

El sistema educativo no :es ajeno a esta situación, la carencia de 
estrategias integrales, la pérdida de princípios sociales, (surgidos de los 
diversos movimientos revolucionanos) y la poca precisión y ambigüedad de 
las interpretaciones de nuestra constitución y de la ley nacional de educación, 
han reducido el contexto educativo a la enseilanza en las aulas y al 
otorgamiento de conocimientos, dejando de lado acciones que pugnen por 
la ... "equidad educativa, .así como el logro de la efectiva igualdad en 
oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos".(3) 

Promoviendo la participación de la sociedad civil en la educación, a través 
del fomento de estructuras de participación social. Afirmación basada en 
los principios que abanderaron las diversas luchas en el área de la 
educación y que hoy se plasman en la legislación. No obstante para 
explicar y fundamentar esta idea se describiran a continuación, dichos 
principios que sirven de base a las acciones y de extensión 
sociocomunitaria. entendidas como un "conjunto de actividades que 
persiguen responder a los factores internos de tipo social que inciden en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. Sus estrategias se caracterizan por 
generar procesos de organización y de Gestión Social".( 4) . 

PRINCIPIO DE EDUCACION INTEGRAL 

La histqria de la educación ha sido larga y con el paso del tiempo ha 
sufrido . diversos cambios, que han incidido en fonna contundente en las 
actuales conceptos y corrientes sobre la educación. Tales transformaciones se 
identifican claramente desde la época de la Nueva España en donde la 

(2) G11lc:ana de Jo O., Silvia. Modelos de Promoción Social en el D.F .. Investigación l 993-1994. ENTS-UNAM. 
Pag.90 
(3) Ley General de F.du=ión. SF.P. México 1993. 
(4) Sainz ViiJanueva, José Luis. Modelo de Ex1eruión Socio-com1mitario en el área educativa. Anexos de 
ln\·estigación Valoración de Modelos dcPromoción Social en Instituciones Pliblicas, No Gubernamentales. 
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educación se caracterizó por una instrucción fundamentalmente ideológica 
elitista y religiosa generadas por la explotación de las riquezas naturales, de 
los servicios de los grupos dominantes. 

Con los diferentes debates y movimientos se cristalizaron en la época 
de la Independencia, en donde se enarbolaron los ideales de libertad, justicia, 
seguridad y propiedad. 

En México la educación pública ha sido una de las luchas más 
calladas y apasionantes en las que han persistido durante más de llll siglo 
. miles de mexicanos, ello ha pennitido construir una nación más 
independiente, justa y democrática. 

Durante el periodo de gobierno de Agustin de Iturbide se fimdan las 
escuelas Lancasterianas (1822), como parte del "Programa Popular 
Educacional"; cuyos objetivos desde el nivel primario tendían a desarrollar, a 
través del aprendiz.aje, llll sentido comwútario en la población estudiantil. 

Los alumnos más aventajados eran entrenados para ejercer fimciones 
coordinadoras entre los demás. A pesar de los esfuerzos oficiales para 
difundir la cultura, que era hasta entonces privativa de grupos privilegiados, el 
clero continuó monopolizando las mejores escuelas con amplios recursos 
financieros, para los hijos de los representantes de las clases más favorecidas. 

La educación pública mexicana nace con el liberalismo, las Leyes del 
21 y 23 de Octubre de 1833, expedidas por Gómez Farias, marcan su inicio. 
Al crear la Dirección General de Instrucción Pública para el Distrito Federal y 
territorios federales, al declarar libre la enseñanza y al secularizar un conjllllto 
de instituciones para dedicarlas al servicio educativo, se define por vez 
primera en el México recientemente independizado la competencia del Estado 
con respecto a la educación. 



Aunque de momento esas medidas habían de surtir un efecto limitado, 
el desarrollo de las corrientes liberales las llevarla11 más adelante a su plena 
madurez en la constitución de 1857, en las Leyes de Refonna y 
particularmente en la Ley de Lerdo de diciembre de 1874, que establece el 
laicismo en la educación primaria. Así entonces el proyecto de una educación 
pública gratuita independiente del estado, libre de la influencia eclesiástica y 
destinada a toda la población queda plenamente afirmado con el triunfo de la 
Reforma. · 

Uno de los problemas más complejos a que se enfrentaba el gobierno 
de Porfirio Diaz era el de una población heterogenea ya sea por su cultura o 
su lengua. Se decidió entonces que la única manera de lograr la Wlión de 
gentes tan disimiles era a través de la educación. La instrucción era la vía para 
incrementar las acciones de alfabetización y además fortalecer la Wlidad 
nacional con el objetivo de unificar los sistemas educativos en el país. 

El periodo denominado Porfiriato fue sumamente rico en cuanto a los 
alcances que se lograron en materia educativa. A mediados del siglo XIX 
defendieron la docbina liberal y señalaron los rumbos que el pals deberla de 
seguir ,para que el pueblo pudiera mejorar esencialmente su existencia, 
considerando para ello tanto el aspecto económico, el social y el político .. 

Esos liberales forjaron una obra legistaliva cuyo objetivo era garantizar 
el respecto a los derechos cuidadanos y proclamaron la "libertad de 
enseñanza" como la primera conquista en el dificil camino de la educacii>n 
popular. 

Durante el Porfiriato las condiciones económicas de México eran 
dificiles, hecho del cual se derivaba graves problemas sociales y políticos que 
a su vez se reflejaba en la educación. No obstante, los esfuerzos realizados 
para preperar culturalmente a los mexicanos y más tarde al triunfo de la 
Revolución, sirvieron de modelo inicial para la decisiva obra educativa de los 
ultimas tiempos. 

6 



El triunfo del mando liberal, tanto en la guerra de los Tres Años como 
la Intervención Francesa pennitió al momento de la restawación de la 
Repilblica,la posibilidad de organizar bajo fónnulas modernas al Estado 
Mexicano. Para conseguir este objetivo fueron detenninantes las aceiones 
realizadas dwante los diversos periodos presidenciales de Benito Juárez, quien 
a través de una administración pública eficaz inició el establecimiento de 
servicios importantes para la población nacional. 

En estos tiempos tan dificiles era urgente la atención de una de las 
necesidades sociales más trascendentes: la educación. A través de la 
intervención del Secretario de Justicia e Instrucción Pública Antonio Martinez 
de Castro, Juárez decidió encargar la solución de los problemas educativos a 
Gabino Barrera 

Esta obra culminó con las leyes de 1867 y 1869, las cuales, si bien es 
cierto que contribuyeron a organizar la educación nacional, también 
permitieron que en ésta se manifestara la influencia del positivismo. 

A la muerte de Juárez,al sucederle Don Sebastián Lerdo de Tejada, 
José Dfaz CoVlllTUbias, secretario del ramo, organizó la instrucción con base a 
la introducción de la enseñanza objetiva y de la educación integral .. 

La confrontación de estas dos posiciones afectó al coajunto de las 
acciones pollticas del gobierno de Porfirio Díaz, ambas aceptaron la 
introducción y el desarrollo de nuevas y avanzadas técnicas metodológicas, 
necesarias para la reforma educativa que la sociedad mexicana requería. 

Los positivistas trataron de imponer a la educación, algunos. de los 
aspectos.básicos de esta escuela filosófica. 

El positivismo comprende de manera simultánea una teoría de la 
ciencia¡ una ·reforma de la sociedad, es decir ,la ciencia y sus aplicaciones 
constituyen en la realidad, el medio de organizar la vida social. 

7 



En el positivismo clásico se destaca como objetivos principales: el amor 
como principio, el orden como base, y el progreso como fin. Barreda los 
enmendó de tal manera que pudieran ajustarse a la ideología liberal: 
libetad,orden y progreso lo cual permitirla considerar algunos aspectos 'de la 
vida emotiva del hombre. 

El sistema positivista plantea tres premisas principales : la ley de los 
tres estados , la clasificación de las ciencias y la religión de la humanidad. 

Con respecto a la primera, considera que una vez separados los 
pensamientos teológicos y metafisicos, serán solamente las verdades 
científicas, es decir, lo probado y lo real, en la explicación de las leyes que 
producen y definen el acontecer. 

En la segunda, la ciencia debe de seguir llll orden lógico a partir de las 
matemáticas, prosigue la astronomía , la fisica ,la química, la biología, hasta 
llegar finalmente a la ciencia más compleja : la sociología .. 

En la tercera se excluye la necesidad de culto hacia la metafisica y se 
considera que es la humanidad misma quien merece respeto y veneración. 

Estos mensajes fueron introduccidos en nuestro pals por los positivistas, 
con la finalidad de organizar la educación pública. Consideraban que el 
empleo del conocimiento científico y una formación completa lograría el orden 
social necesario para permitir el progreso de México. 

"El liberalismo político es la doctrina que proclama los derechos 
humanos y la soberanía del pueblo. En contra de la forma de gobierno 
absolutista, enseña que todos los hombres son libres e iguales: que la libertad 
de cada persona se extiende hasta el pllllto en que no daiia a los demás, que 
nadie impunemente pueda atentar contra la persona o propiedad de otro. En fin 
todo hombre es libre para pensar y escribir" (S). 

(S) Lmroyo, Francisoo. Historia ca_..ia de la educación en M!xioo ~ Mexioo, 1970 P. 220. 
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El gran pilar de la educación durante este periodo, (Justo Sierra) 
condensó en la ley del 15 de agosto de 1908 su pensamiento educativo. En 
esa época el objetivo primordial era la unidad nacional, por lo que el MUµstro 
de Justicia e Instrucción Pública "JoaqUÚJ Baranda" convocó a todos los 
estados de la República a una reunión nacional.(Congreso de lnstruccion 
Pública). La unidad en los sistemas educativos fué el objetivo más importante 
del Congreso de Instrucción Pública. La cual darla a los mexicanos un nuevo 
sentido de identidad y cohesión nacionales y seria un fuerte vinculo para 
integrarlos después de haber vivido durante tantos aílos en este estado 
constante de anarquía. 

En este primer congreso de Instrucción Pública de 1908, Justo Sierra 
se opusó a que el laicismo fuera obligatorio en las escuelas privadas, pero 
observó que la ensei\anza "exclusivamente religiosa no serla válida para el 
Estado". He aquí parte de su intervención: 

1.- ¿Cuál es el papel del Estado ante esta guerra implacable? (6). 

Uno sólo: reprimir con mano inflexible cuanto elemento perturbador 
del orden civil se desprenda de las ideas sostenidas por el clero. 

Jú'~to Sierra continua con su trayectoria basada en las refonnas legales 
en la educación primaria, estas declaraciones las hace al Congreso de la 
Unión el día l O de diciembre de 1908, en el cual declara: 

"Las escuelas primarias serán esencialmente educativas; la instrucción 
en eUas se considera sólo como un medio de educación. 

Las características de la educación serán: 

l. - NACIONAL, es decir, se propondrá desarroUar en todos los educandos 
el amor a la patria mexicana y a sus instituciones. 

(6) Milada Bwn Sep.. Anlalo¡dll ''Dcbolc p:dasógioo duran!c el Pmtirialo, Edil El c.billito, Mbioo D.F. P. S.10. 
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2. - INTEGRAL, esto es, tenderá a producir simultaneamente el 
desenvolvimiento moral, fisico, intelectual y estético de los escolares. 

3. - LAICA, lo que es Jo mismo neutral respecto a todas las creencias 
religiosas, y se abstendrá en consecuencia de ensei\ar o atacar ninguna de 
ella. 

4. - GRATUITA, toda Ja educación que el Estado imparta será gratuita. 

En estos momentos se comenzó a utilizar el término de Educación 
Integral que en otros países se trabajaba y sin embargo la diversidad de 
definiciones en torno a ésta, ha propiciado ambiguedad y poca claridad 
en tomo a su interpretación. A pesar de las diversas connotaciones que ha 
presentado el ténnino de Educación Integral, la Ley de Instrucción Pública, la 
define como el desenvolvimiento del hombre fisico, moral, intelectual y 
estético. Sus fines fueron expuestos en la ley citada especificamente en el 
artículo 4°. El fin de la educación primaria elemental consiste en realiz.ar el 
desenvolvimiento annónico del nii'lo dando vigor a su personalidad creando 
en él hábitos que lo hagan apto para que el desempeño de sus funuas 
funciones sociales y fomentando su espíritu de iniciativa. 

En conclusión por educación integral se debe entender aquel enfoque 
en donde el proceso enseilanza-aprendimje va más aUa de Ja adquisición de 
conocimiento, implica que el educando perciba el entorno social y 
comunitario, representa el desarrollo del grupo social al que pertenece. Desde 
esta perspectiva el proceso educativo no centra su atención en un menor 
ubicado en un grupo de escolares, cuyo limites de interés se ubican en las 
puertas de un centro escolar, sino más bien parte de concebir al educando 
como parte de un entorno social en donde confluyen y dinamiz.an diversos 
fuctores y elementos que determinan el comportamiento del menor y en 
consecuencia va a reflexionarse en el proceso de enseñanza-aprendimje. 

JO 



Posteriormente con la Revolución y particularmente con el 
establecimiento de la Secretaria de Educación Pública en 1921 se cristaliza la 
organización de un sistema nacional que llega a ser en nuestros días uno de 
los cimientos principales del estado mexicano. ' 

Se buscó rescatar los recursos natW"ales de manos extranjeras, la paz 
internacional y la justicia social a través del cumplimiento de las leyes 
vigentes, principios que sin duda, profundizaron la revolución mexicana pero 
que en lo educativo favorecieron a una educación técnica para adiestrar a los 
jóvenes cuyas expectativas de trabajo se ampliaban al abrirse el mercado 
interior del país y recobrarse los medios esenciales de producción. 

PRINCIPIO DE JUSTICIA SOCIAL. 

Este principio se acuña en uno de los movimientos de mayor 
trascendencia en la sociedad mexicana, la revolución que propició una 
movilización de las masas de gran trascendencia en nuestro país. Cualquier 
intento de construcción del Estado Postrevolucionario, dentro del ideario de 
justicia social consagrada en la Constitución de 1917, terúa que satisfacer las 
aspiraciones de las masas. 

La edificación y consolidación de un sistema de Educación Primaria 
Rural, que comienza con la misiones cultW"ales de Vasconcelos y se afirma 
bajo la guía de Moises Sáenz y Rafael Ramlrez, es una de las caracteristicas 
más sobresalientes de la educación pública de ese periodo y expresa en su 
desarrollo las orientaciones principales, de la reconstrucción 
postrevolucionaria en general. 

Los libros de lectura de la educación socialista, de alguna manera 
representan el claro reflejo del proceso postrevolucionario en su primera 
etapa, los primeros libros de texto gratuitos y obligatorios de la década de los 
70's, representativas del desarrollismo en el plano económico y educativo; y 
los libros de texto reformados de Ciencias sociales en el sexenio de 1970· 76 
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cuya orientación general sigue vigente hasta hoy en día. El análisis de la 
primera generación abarca los libros de lectura de la serie SEP para las 
escuelas wbanas y de la serie Simiente para las escuelas rurales; el de la 
segunda se centra en los libros de Historia y Civismo, y el de la tercera eri los 
libros de Ciencias Sociales. 

Como método de análisis de los textos se empleó el método 
hennenéutico critico concede importancia a los contenidos y su historicidad. 

• 

Asimismo la temática revisada en estos libros fue sobre de los valores 
nacionales presentes en los textos y su relación con la función social de la 
escuela. 

Estos valores nacionales son una constante a lo largo de las tres 
generaciones de los libros de texto, y puede ser caracterizado como el 
paradigma de los "valores emanados de la revolución". 

• -Desarrollo nacional y progreso técnico. 
• -Justicia social. 
• -Democracia. 
• -Soberanía . 
• -Mexicanidad. 

· El nuevo principio articulador une los momentos de las ideologías 
precedentes, naciendo así dos patrones de la ideología educativa. 

• - La educación del niño rural como agrarista y cooperativista progresivo. 
• - La educación del niño urbano como proletario, luchador de clase .. 

· Se distingue entonces una educación primaria específica del niño 
urbano y del niilo rural. El valor más importante es la justicia social, entendida 
como la abolición de la explotación mediante la socialización de los medios 
de producción. En segundo lugar, casi con el mismo peso sigue el desarrollo 
nacional. 
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En el desarrollo rural, el desarrollo agrario se concibe esencialmente 
distinto del modelo soviético. No se pregona el desarrollo agroindustrial, sino 
el desarrollo de la economía campesina. Hay mucho énfasis en la idea del 
progreso en ambas series. El progreso técnic'l muchas veces aparece c0mo 
motor de desarrollo de manera muy ideologizada. Pero de nuevo hay que 
seílalar las diferencias. En los libros rurales se presenta predominantemente 
una tecnología adecuada a la producción campesina: tecnicas de producción 
de queso, la construcción de zahurdas, gallineros, etc .. Sin embargo también 
ahí promueve el nombre del progreso la lucha contra valores religiosos y 
costumbres tradicionales. 

Hay que destacar que si bien los libros de la lectura subrayan el 
progreso técnico a la vez destaca con igual peso la necesidad de la 
organización social en comités agrarios, ligas campesinas y cooperativas en 
el campo, y en organizaciones de fas colonias y sindicatos en la ciudad. · 

Definitivamente, estos libros no promueven la adulación del Estado 
que según Cuesta y Lemer (7) seria una de las caracteristicas de la educación 
socialista. Es importante seílalar que la escuela se concibe primordialmente 
como el lugar donde se fomenta el comportamiento solidario y donde se 
practican técnicas. 

La concepción de democracia es la de una democracia de base 
siempre orientada hacia lo social y la sociedad y no hacia el Estado. 

La democracia se define, además no en el sentido jwido político 
fonnal, sino, sobre todo, en el sentido material, como cumplimiento a la 
justicia social. 

La defensa de la soberanía nacional apunta hacia la defensa contra la 
explotación capitalista e imperialista, y anhela la unificación de todas las 
fuerzas antizapatistas y antimperialistas en el interior y en el exterior. 

(7) V. Lco<r''lli>1orili de 14 Rcwlución Mcxkana". Edil Colegio de Mól<ii:o, Méx. 1979 P. 93 
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La identidad mexicana o mexicanidad se muestra como defensa del 
indigenismo en contra de la hispanidad, la cual se interpreta como una 
cultura de conquistadores y explotadores. 

Permanecen rasgos de la revaloración cultural vasconcelista del 
indígena, pero se consideran como el grupo campesino más explotado. 

El principio articulador de la educación socialista, es el concepto de 
lucha de clases el cual pierde fuerza hacia finales del propio sexenio de 
Cárdenas. 

Durante el periodo de Avila Camacho se llega a un modus vivendi 
entre Estado y burguesía, que apoya fuertemente el desarrollo de la industria 
nacional, vía Modelo de Sustitución de Importaciones, hecho que fué posible 
por una parte gracias a las transfonnaciones cardenistas y por la otra, al 
descenso en la oferta de importaciones que ocasionan la Segunda Guerra 
Mundial. El viraje ideológico se cimentó en el Pacto Obrero-Industrial y una 
creciente limitación a la independencia del sector obrero. 

En el año de 1945-46 se establece, mediante la eliminación del 
principio socialista del articulo 3° constitucional refonnado, un nuevo arreglo 
de las relaciones con la Iglesia (8). 

La naciente ideología del desarrollismo busca unificar la escuela bajo 
patrones wbanos. El concepto de lucha de clases es sustituido durante la 
gestión de Véjar Vá7.quez por el de la escuela "Unidad Nacional" y "de 
Amor" que redescubrió el "alma del nido mexicano" y la ideología educativa 
del porfiriato. Torres Bodet, sucesor de Véjar Vá7.quez y en un tiempo 
secretario particular de Vásconcelos, revive cierto vasconcelismo, y 
promueve la importancia de los lemas de la UNESCO y de OEA en el 

(8) Medina, Luis. "Del Cardcnismo al A\;Je Cemachismo. Serie; de HistM• de la Revol11<ión Mexicana. Edt. 
Cqlegio de México. México 1979. P.347 
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contexto de la apertura "internacional" en especial las concepciones 
"occidentales" de "democracia" y de "progreso".(9) 

En el patron ideológico de los primeros libros de texto: gratuitos, se 
distingue la concepción de un Estado poderoso, con autoridad para dirigir el 
progreso de la nación. La acción gubernamental aparentemente, se inspira en 
un modelo desarrollista. 

Dentro del patrón, la "educación nativa" del enfoque socialista se 
transforma y se reduce a una educación para el trabajo enajenado y una 
educación del ciudadano como súbdito del Estado. · 

El desarrollo nacional, progreso técnico y democracia son los valores 
principales que promueven estos libros. 

Pero dentro del nuevo patrón ideológico dominante, cada uno de estos 
valores tienen una significación muy distinta a la de la educación socialista. 
El desarrollo nacional se concibe en función de Wl gran desarrollo industrial 
con todos los símbolos de la industria y del urbanismo moderno. Sin 
embargo, según los textos los gobiernos emanados de la Revolución han 
contribuído a alcanz.ar el anhelo de justicia social al promover el progreso 
industrial. 

Diez años más tarde estos h'bros serán fundamentahnente reformados. 
Después de treinta años de desarrollo industrial capitalista dependiente, 
México efectivamente se había transformado en un país predominantemente 
industrial y urbano. Este desarrollo, sin embargo, había fortalecido nuevas 
formas de dependencia y creado otro tipo de problemas tales como el 
crecimiento de cinturones de miseria alrededor de los pocos polos de 
desarrollo. 

(9) ldcm. P. 35R, 378 
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Si bien los problemas de México son tratados hasta el presente, estos 
son interpretados más bien como "desigualdades" que podrán ser superadas 
y proporcionar así un cambio en la estructura ante soluciones técnicas 
"creativas" se trata, pues de promover, con la participación de todos' los 
ciudadanos, cambios dentro de la estructura para lograr una transfonnación 
evolutiva de la estructura global. 

El objetivo de la industriali7.ación como prioritario capaz de superar 
las desigualdades, de resolver problemas viejos y nuevos, y de contnbuir al 
restablecimiento del concenso, es decir, basado en la justicia material. El 
progreso técnico sigue siendo el motor principal del desarollo, aunque no 
todos los símbolos industriales y wtanos son símbolos de progreso. 

La educación como canal de acceso social contribuye al logro de la 
justicia social. La democracia es entendida, sobre todo en su aspecto 
material, pero a la vez se enfatiza la participación política de todos los 
ciudadanos. 

PRINCIPIO DE EQUIDAD E IGUALDAD EDUCATIVA 

A pesar de que la instnunentación de la equidad se inscribe en el 
ámbito del articulo 3° constitucional, se detecta una relación directa con el 
artículo 1 º, al considerar el ténnino de equidad como una garantia de 
igualdad y como tal un derecho inherente a todo individuo. En este sentido se 
debe señalar que la equidad no sólo va referida a las maneras de enseñar o 
diseñar planes y programas de educación, sino trasciende a la capacidad de 
una instancia educativa de propiciar las condiciones que permitan el ejercicio 
pleno del derecho a la educación de un individuo, como se puede observar en 
algunos artículos de la Ley General de Educación de 1993 (IO)que abordan 
este tópico: 

(IO)PrimcrCmgm<>N,.,ionaldc:Educacióo Sdocumcnlooidc:trabejoporadj,cusión, SN'IESEP 1994, Pp 12y 13. 
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DEFJNICIÓN DE EQUIDAD 

"Art. 32.- Las autoridades educativas tomarán medidas tendientes a 
establecer condiciones que pennitan el ejercicio pleno del derecho 11 la 
educación de cada individuo, WUI mayor equidad educativa, asl como el 
logro de la efectiva igualdad en las oportwtldades de acceso y permanencia 
en los servicios educativos. 

Cabe mencionar que dichas medidas estan dirigidas de manera 
preferente, a Jos grupos y regiones con mayor rez.ago educativo o que 
enfrenten condiciones económicas y sociales de desventaja. 

Así, el rescate del ténnino equidad trasciende no tan sólo a garantizar 
la calidad del proceso educativo, sino que apela a garantiz.ar por las 
condiciones socioeconómicas que require el educando en su proceso de 
enseñanz.a-aprendiz.aje como constata en los siguientes artículos: 

ATENCIÓN A LA DEMANDA. 

"Art. 33.- Para cwnplir con lo dispuesto en el articulo anterior, las 
autoridades educativas en el ámbito de sus respectivas competencias llevarán 
a cabo las actividades siguientes: 

l. - Atenderán de manera especial las escuelas en que, por estar en 
localidades aisladas o zonas wbanas marginadas, sean considerablemente 
mayor la posibilidad de atrasos o deserciones, mediante la asignación de 
elementos de mejor calidad para enfrentar los problemas educativos de 
dichas localidades. · 

N.- Prestarán.servicios educativos para atender a quienes abandonaron el 
sistema regular, que se les facilite la teiminación de la primaria y la 
secundaria. 
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V.- Otorgarán apoyos pedagógicos a grupos con requerimientos educativos 
específicos, tales como programas encaminados a recuperar retrasos en el 
aprovechamiento escolar de los alwnnos. 

VIII.- Desarrollarán programas para otorgar becas y demás apoyos 
económicos a educandos. 

- Efectuarán programas dirigidos a los padres de familia que les permitan dar 
mejor atención a sus hijos. 

X-Otorgarán estímulos a las asociaciones civiles y a las cooperativas de 
maestros que se dediquen a la enseñanza. 

XII .. -Concederán reconocimiento y distinciones a quienes contribuyan a la 
consecución a los propósitos mencionados en el artículo anterior". 

PROMOCIÓN DE LA OFERTA 

"Art. 33 para cumplir ... 

II. - Desarrollarán programas de apoyo a los maestros que realicen sus 
servicio en localidades aisladas o en zonas urbanas marginadas, a fin de 
fomentar el arraigo en sus comunidades. 

m.- Promoverán centros de desarrollo infantil, centros de integración social, 
internados, albergues escolares e infantiles y demás planteles que apoyen 
en forma continua y estable el aprendiz.aje y aprovechamiento de los 
alumnos. 

VI.- Establecerán sistemas de educación a distancia. 

VII.- Realizarán campañas educativas que tiendan a elever los niveles 
culturales, sociales y de bienestar de la población, tales como programas 
de alfabetización y educación comunitaria. · 
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VTII.- Promoverán mayor participación de la sociedad en la educación, as! 
como el apoyo de particulares al financiamiento y a las actividades a que 
se refiere este capítulo". 

OPTIMIZACIÓN DE LA OFERTA 

"Art. 33. Para cumplir ... 

XllI.- Realizarán las demás actividades que pennitan ampliar la calidad y 
cobertura de los servicios educativos, y alcanzar los propósitos 
mencionados en el artículo anterior. El Estado también llevará a cabo 
programas asistenciales, ayudas alimenticias, campañas de salubridad y 
demás medidas tendientes a contrarrestar las condiciones sociales que 
inciden en la efectiva igualdad de oportunidades de acceso y permanencia 
en los servicios educativos" . 

. PROGRAMAS COMPESATORIOS 

"Art. 34.- Además de las actividades enumeradas en el artículo 
anterior el Ejecutivo Federal llevará a cabo programas compensatorios por 
virtud de los cuales apoye con recursos específicos a los gobiernos de 
aquellas Entidades Federativas con mayores rezagos educativos, previa 
celebración de convenios en los que se concerten las propuestas de 
financiamiento y las acciones específicas que las autoridades educativas 
locales deban realizar para reducir y superar dichos rezagos. La Secretaria 
evaluará los resultados en la calidad educativa de los programas 
compensatorios antes mencionados''. 
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EDUCACIÓN SUBSIDIARlA. 

"Art. 35.- En el ejercicio de su función compensatoria y sólo 
tratándose de actividades que permitan mayor equidad educativ~ la 
Secretaria podrá en fonna temporal impartir de manera concurrente 
educación básica y normal en las entidades federativas". 

CONVENIOS DE COORDINACIÓN. 

"Art. 36.- El Ejecutivo Federal, el gobierno de cada entidad federativa 
y Jos ayuntamientos podrán celebrar convenios para coordinar las 
acitvidades a que el presente capítulo se ·refiere". 

La revisión de estos artículos nos obligan a contrastar el hecho de que 
en México y en específico en las zonas marginadas o de pobreza eldrema se 
presentan los más bajos niveles de salud y desnutrición, que repercuten en 
las condiciones fisicas y mentales fundamentales para el logro de un máximo 
rendimiento en el aprendizaje, iniciando con desventajas la escolaridad y las 
posibilidades de permanencia. Más sin embargo es importante destacar que 
no sólo los problemas socioeconómicos, familiares o culturales de los 
alumnos propician el bajo rendimiento y el abandono del sistema educativo, 
en él influyen Ja calidad de las fonnas de operación en la atención de las 
diversas necesidades de la población escolar. A manera de ejemplo se 
pueden citar programas realizados para abatir el analfabetismo y rezago 
escolar (la Casa del Maestro Rural, el Programa de Educación para Todos, el 
Programa del Instructor Comunitario). No obstante se presentaron 
deficiencias en cuanto al funcionamiento de los mismos, entre las cuales se 
pueden señalar: "la insuficiencia de recursos financieros, humanos y 
materiales; falta de investigaciones profundas de las diversas problemáticas 
que se presentan; eficaz formación del maestro responsable de los proyectos, 
carencia de perfiles estudiantiles de cada programa ... ; la ausencia de 
seguimientos detallados de los programas y sus fonnas de operación en el 
aula, escasa evaluacion sobre dichas experiencias"(l I). 

(l IJ Ptim<r C<ln¡¡reooNaciOOlll de &luca<.ión: Docun>:nlos de Trabajo pua>ll disousi6n de Muilaz 11.quienlo (1989) y 
JorgeMartincz(l982. México:SNJF., 1994. 
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1.2.- LOS MODELOS DE EXTENSIÓN SOCIO-COMUNITARIA 
QUE SE HAN DESARROLLADO EN EL SISTEMA EDUCATIVO. 

En México existe una extensa producción de programas y acciones de 
extensión socio-comunitaria, sin embargo a pesar de la valiosa experiencia y 
los esfuerzos que se han acumulado se han ido perdiendo de sexenio en 
sexenio, en el cambio de autoridades y la implementación de programas 
nuevos, sin la retroalimentación de fullas y aciertos detectados en programas 
similares; situación que ha repercutido sobre todo en la transcendencia de la 
función social que estos programas juegan en la atención de la problemática 
social del sistema educativo. No obstante, en el presente apartado se 
describirán los fundamentos y acciones de Jos modelos de acciones socio
comunitarias, que por su repercusión social se considera significativa su 
descripción. · 

LAS ESCUELAS DE INSTRUCCIÓN RUDIMENTARIA 

Surgen en 19ll a partir de un decreto expedido por el Congreso 
Federal, en el cual se autorizaba al Poder Ejecutivo de la Unión establecer 
en toda la República escuelas de instrucción rudimentaria independientes 
de las escuelas primarias existentes. Su función radicaba principalmente 
en la enseñanza de los grupos indígenas (leer, escribir castellano y 
ejecutar las operaciones fundamentales y más usuales de la aritmética). 
Según la ley de Instrucción Rudimentaria de fecha lo.junio de 1911; la 
ley respondia a una de demandas del Partido Liberal Mexicano de 
proporcionar educación al pueblo mexicano dicha ley menciona: (Art.1) 
"La instrucción debe impartirse en dos cursos anuales" ; (Art.8) "Las 
escuelas deberian recibir a todos los analfabetas que acudieran, sin 
distinción de sexo ni edad; Para estimular la asistencia se distribuía 
alimentos y vestidos a los educandos". 

21 



El establecimiento de las escuelas rudimentarias tiene una 
significación especial en cuanto a que era la primera vez que el Gobierno 
Federal se permitía intervenir aunque con gran precaución en la educación 
que se llevaba a cabo fuera del Distrito Federal y los territorios, lo h

0

acía 
con tal precaución no sólo por la falta de recursos sino por la resistencia 
que indudablemnete oponían los estados a cualquier intel'VCnción del 
Gobierno Federal en sus asuntos internos. Y tal fué la resistencia que para 
1918 se decidió sustraer el Gobierno Federal de la Educación Pública y 
poner esta en manos de las municipalidades. No obstante entre sus 
principales obstáculos se pueden sei'lalar: 

l. - La asignación de un presupuesto limitado (300 mil pesos) 
contrastante con el número de individuos que no sabían leer y escribir 
(según el censo de 1910, representaban 10, 324, 484 de una población 
total de poco más de 15 millones de habitantes) (12). 

2. - La diversidad de idiomas y dialéctos diseminados por el territorio 
nacional. 

3. - Las condiciones especiales de nuestro pueblo, la naturaleza de la 
población. 

Como resultado de estos obstáculos no se podía concebir el 
desarrollo de una Educación Integral; No obstante, representa una de las 
primeras experiencias de acciones de extensión sociocomunitaria 
implementado en el área de la educación, independientemente, que dichas 
actividades fueron utilizadas como elemento motivador para la ensei'lanza 
de los grupos indígenas. 

(12)J. Pani Alberto, La Instrucción Rudimentaria en la República México,Mullcr linos. 1912 P.p.17-35. 
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LA ESCUELA RURAL 

Con base a las necesidades y aspiraciones de las comunidades 
rurales que se detectaron por todas las regiones del pals, se elabora el 
primer Plan de Trabajo para las escuelas del campo, es decir las escuelas 
rurales. Dicho documento arroja una congruencia, annonla y adaptabilidad 
con la dinámica vida de los pueblos cuyos niveles económicos, culturales 
y morales tiende a elevar. En dicho Plan se concibe a la escuela como una 
agencia cultural de convivencia social de todo y para todos, por lo cual se 
aleja diametralmente de los planes de estudio formales, con matrícula 
limitada, programas estrechos y rígidos de enseñanaza académica. Toda 
su acción está basada en el principio psicológico de las diferencias 
individuales, así como en el sociológico del desarrollo desigual de las 
sociedades humanas. 

Los principios generales que lo rigen son: 

l)La escuela es un medio donde el niño se instruye con lo que ve y hace 
rodeado de personas que trabajan, por lo cual no existen lecciones 
orales, programas desarticulados, horarios rígidos ni reglamentaciones 
estrechas. 

2) La educación que promueve deriva de las relaciones del niño y el 
hombre con la naturaleza y la sociedad por medio del trabajo 
cooperativo, práctico y de utilidad inmediata y no la simple monótona 
escritura y lectura, ni las ideas hechas de lecciones fragmentadas. 

3) Las actividades que realiza sirven para explicar los hechos de los 
fenómenos naturales y sociales, por lo que carece de programas 
estáticos que sólo los profesores suelen entender. 

4) Prescribe los castigos y los premios para dejar al educando toda su 
libertad y su espontaneidad, por la conducta humana, como la virtud y 
la verdad no se enseña teóricamente, sino por el uso personal de la 
libertad. 
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S) Establece el gobierno de los alwnnos a través de comités que ellos 
mismos eligen, es decir no juega a la democracia puesto que es la 
democracia misma" (13). 

En este sentido la Escuela Rural nace para servir a los grandes y 
pequeños grupos tradicionalmente marginados, es decir enfoca su atención 
a las comunidades rurales de indígenas y campesinas concibiéndolas como 
el marco natural y social en que se desenvuelve la persona humana y no 
como una simple WIÍdad política o geográfica que debe ajustarse en forma 
mecánica a la dinámica nacional o internacional. Asi la Escuela Rural no 
consideraba a la comunidad del modo tradicional, no toma al individuo 
separadamente como sujeto activo de la Educación, sino que concibe a la 
comunidad como un conjunto, que impulsa su propio desarrollo. 

La organización de la comunidad es un pilar en las necesidades y 
aspiraciones de la misma. 

b)La comunidad es una unidad social activa. 

c) Los programas de trabajo deben surgir de la propia estructura comunal. 

d) La acción de estos programas debe ser permanente y no esporádica o 
temporal. 

e) A la escuela corresponde organizar, orientar y encauzar las actividades 
comunales con niños, jóvenes y adultos. 

(13) Mejla Zulliga, Raúl. "los Grandes Momentos del Nonnalismo eo México. Tomo l. México: SEP. 1980. 
P.133-134. 
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Con estos principios los maestros revolucionarios elevan el rango 
económico, político y cultural de las comunidades rurales para integrarlas 
a la nacionalidad, partiendo de sus propios problemas internos y no de los 
que impone la estructura política. Asl con esto los maestros empliicos 
logran que la comunidad se integre a la escuela y la escuela a la 
comunidad formando una sola institución social, con movimiento y 
dinámica propia y aspiraciones comunes. 

En este modelo se puede observar la preocupación por ubicar al educando 
en su entorno comunitario y el rescate de su identidad cultural, así como la 
promoción de estructuras de organiz.ación social (comités) que permitan 
impulsar comprometidamente su propio desarrollo. 

LAS MISIONES CULTURALES, ESTRATEGIAS PARA EL 
MEJORAMIENTO DE LA COMUNIDAD. 

Desde su llegada a México, Vasconcelos se dedicó a trabajar 
arduamente en el Programa Educativo Nacional. A partir de 1920 colaboró 
estrechamente con Obregón en el Departamento Universitario y de las Bellas 
Artes fimdado por Carranm en 1917. Bajo la dirección intelectual de 
Vasconcelos se promulgó la ley que creó el Ministerio de Educación. 
Vasconcelos como Secretario de Educación, inicio un ambicioso proyecto 
educativo que vinculaba la actitud liberadora de la educación y el nacimiento 
de una civilización lograda a través del mestiz.aje que daria a la luz espíritu 
para exaltar los más altos valores de la condición humana. 

Educar, para Vasconcelos representaba un proceso armonizador ¡ma 
favorecer la libertad y la democracia. 

En 1917 a iniciativa del Presidente Carranza, el Ministerio de 
Educación había sido suprimido. Como primer secretario de la nueva 
institución, Vasconcelos inaguraba oficialmente los servicios de la SEP el 20 
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de Julio de 1921, a partir de está fecha la Instrucción Popular se concentraba 
en los departamentos que quedaban bajo su ministerio y de inmediato puso en 
marcha su proyecto para alfabetiz.ar a la población rural mientras que se 
procuraba, paralelamente, elevar el nivel cultwal. del país. · 

En el orden .cualitativo, cuatro grandes logros reswnen el esfuerzo 
educativo mexicano desde la creación de la Secretaria de Educación Pública. 

Primero: La consolidación de la fimción educativa del Estado, 
establecida por el artículo tercero constitucional, que garantiza una educación 
popular, democrática y nacionalista. 

Segundo: La institucionalWlción de la educación que ha dado por 
resultado un sistema educativo articulado, orgánico, sujeto a normas en el que 
participan coordinadamente la federación, los estados y algunos mwúcipios y 
al que se dedica una proporción considerable de recursos 

Tercero: El avance persistente hacia la suficiencia educacional para 
hacer efectivas la igualdad de oportunidades y la justicia social (14). 

Cuarto: La profesionalización del magisterio, que hoy constituye la 
profesión más númerosa del país la más vinculada al pueblo y una de las que 
mayor esfuerzos ha hecho por superarse (15). 

La educación contenía una idea de la nacionalidad capaz de despertar 
al país a su verdadera libertad; purificar y liberar a la población mexicana de 
la opresión y la ignorancia, significaba un mecanismo cultural que si bien 
tenia antecedentes del siglo XVI y en Ja tentativa de 1824 a 1833 era de 
nuevo impulso merced a la voluntad de cambio surgido en la revolución. 

(14) CasUes,Sto:phen La Educación del Futuro. MCxico: Nucva lma¡¡cn, 1982 Pl07 
(IS) ldem. P. 108. 
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La nueva ideología de Vasconcelos estaba orientada, justame~te hacia 
una posición contraria que, lejos de servir a las necesidades de educar 
hombres para lo estrictamente utilitario, buscaba por medio de la instrucción 
popular, atacar la Baibarie que el pueblo de México venía padeciendo desde 
Ja colonización Española. El maestro seria el redentor ante un Estado de 
miseria, ignorancia e incultura en que la historia y la última revolución, hablan 
colocado a la inmensa mayoria de mexicanos. 

La pedagogía vasconceliana pretendía transformar a · las masas 
marginadas en grupos de individuos productivos y creadores. La población se 
integraría en una unidad nacional libre y democrática; fue así como surge la 
necesidad de trabajar con las masas campesinas y en octubre de 1922 se 
convocó a un cursillo de orientación y capacitación para maestros rurales, 
donde se impartieron diversas materias, en especial Puericultura y Economía 
doméstica. Los cursos estaban encaminados a lograr: 

a) Mejoramiento cultural y profesional de los maestros en servicio. 

b) Mejoramiento de las prácticas domésticas de la familia. 

c) Mejoramiento económico de la comunidad. 

d) Saneamiento del poblado. 

El boletín de la SEP daba a conocer sus logros obtenidos en los 
escasos tres años de su existencia, fué una batalla contra el tiempo y las 
limitaciones existentes; para 1923 26,065 maestros instruían a l '044,539 
alumnos en 13,487 escuelas distribuidas a lo largo de todo el territqrio.De 
esta manera, en 1923 empiezan a trabajar las Misiones Culturales en todo el 
país, a través de equipos integrados por: 
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Un médico, un profesor, un agrónomo, y una profesora de economía 
doméstica conocida como "Promotora del Hogar", misma que impartía 
conocimientos de higiene, economía doméstica y relaciones familiares, 
particularemente a las mujeres. ' 

Asf mismo otras actividades que desarrollaban era el atender y 
promover aspectos de organiución social en la comunidad, ademá5 de 
participar en campañas de higiene y vacunación escolar. De esta manera sus 
funciones estaban ligadas con la comunidad, la escuela, los alumnos y la 
familia. 

Por primera vez en ese año, las misiones culturales se instalaron en 
poblados rurales donde las autoridades estatales de educación se encargaban 
de concentrar a los maestros de la región, para la mejor realización de los 
trabajos de los institutos de mejoramiento académico y profesional. 

Los cursos se daban en la mañana, en Ja tarde y en la noche, durante 
tres semanas, los horarios de clase eran agobiantes, apenas y daba tiempo 
para que los asistentes pudieran atender sus necesidades personales. La 
presencia de los misioneros en las pláticas y demostraciones para los hombres 
y las familias del campo fue de gran importancia, no sólo por el estimulo y la 
ayuda que representaba, sino sobre todo porque tomaban conciencia de la 
gravedad de su problemática educativa y social. 

Otra de las actividades que se tenían que realizar era mejorar las 
condiciones de la comunidad en las que se instalaba el Instituto, en los 
aspectos materiales, económico social y espiritual, haciendo comprender al 
vecindario sus problemas y ayudándolos con sus gestiones prácticas a fin de 
organizarse para.resolverlos. 
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En cuanto a la participación del Trabajador Social en el programa 
educativo consistía en: 

a) Proporcionar a los maestros una serie de lecciones cuyos propósitos 'eran 
enseñar a los maestros a trabajar dentro de la comllllidad para conseguir el 
mejoramiento de la misma instruyéndolos en los métodos de organización 
social para conseguir provechos colectivos e ilustrándolos en lo relativo al 
mejoramiento de hogares, a fin de alcanzar el adelanto en cuanto a fonnas 
superiores de vida doméstica y comunal. 

b) Realizar con la comllllidad acciones de: 

• -Trabajos de economía doméstica, comprendiendo cocina y labores 
femeninas, Alimentación infantil y cuidados de nifios 

• -Visita de hogares para sugerir ideales de mejoramiento 

• -Relllliones sociales y festivales. 

• -Organizaciones en asociaciones o clubes de economía doméstica, de 
festivales y recreaciones. 

• -Pláticas sobre higiene, orientación de enfermedades, primeros auxilios y 
vacunas. 

Una población calculada en casi 15 millones de habitantes de reducida 
clase media y con los problemas económicos, políticos y sociales que legaba 
un prolongado periodo de revolución armada no podia aspirar a soluciones 
inmediatas. En este sentido la obra de Vasconcelos alcanzaba una 
importancia sin precedentes. 

Hacia 1924 el presupuesto de la SEP se redujo a casi el 50% del 
correspondiente al año anterior. Este antecedente eliminaba en si mismo una 
competencia entre dos elementos políticos: lo hecho por Obregón y la obra 

29 



personal de Vasconcelos. La inestabilidad política tenia varias causas: reparto 
parcial de la tierra a los campesinos. demandas obreras, lucha política 
electoral y divisiones de grupo en el poder. Vasconcelos en 1924, renunciaba 
al núnisterio de educación. ' 

En el periodo de Plutarco Elias Calles, las obras de literatura clásica y 
traducciones de obras contemporáneas, que se imprimían en los talleres de la 
SEP fueron reducidas a ceniz.as dwante el régimen callista. La labor de 
V asconcelos de redimir al país por medio del estímulo artístico cultural y una 
educación popular, que traerla consigo la movilidad social se someterla a 
criticas públicas para desacreditar la figura de José Vasconcelos quien 
entonces luchaba por obtener la gubematura del Estado de Oaxaca. Los 
fiutos de la SEP eran acciones evidentes de la actividad fecunda del grupo de 
intelectuales que colaboraron estrechamente durante el periodo 
Vasconceliano; los mexicanos habían dado las primeras manifestaciones de 
su mestiz.aje. 

La enseftanza popular cobraba otro sentido durante el Régimen Callista 
la alfabetiz.ación era un aspecto necesario, para habilitar a la población a su 
participación activa en nuevas fuentes de trabajo vinculadas a labores de 
producción en gran escala, con manejo de maquinaria que exigía 
entrenamiento previo de los trabajadores además de una programación y 
control de calidad adecuado. 

La actividad educativa fue fimdamental para los intereses de los grupos 
ya consolidados; los maestros misioneros se convierten en inspectores e 
instructores. La educación cobra un sentido técnico para ajustarla a las 
demandas del desarrollo nacional. 

Las Misiones <;:ulturales continuaban en su apogeo y ahora el 
secretario de educación pública J. Manuel Puig Casauranc afirmó, su gran 
interés por esta rama de la educación que era la rural y comenta toda la labor 

30 



que se tendrá que hacer para preparar maestros interesados en la misma área. 
La operatividad y el éxito de las misiones hizo posible que en febrero de 
1926, las autoridades de la Secretaria de Educación crearán la Dirección de 
Misiones Culturales y nombraron r.omo directora a la profesora Elena Torres 
experta en Trabajo Social y Educación Rural. 

Las seis misiones de 1926 establecieron 42 institutos en cuarenta y dos 
aldeas diferentes y mejoraron los conocimientos de dos mil trecientos 
diesisiete maestros en servicio. 

En 1927 la Dirección de Misiones Culturales advierte la necesidad y la 
importancia de organizar un curso de perfeccionamiento para misioneros y lo 
lleva a cabo en la escuela de verano de la ciudad de México, del 7 de Febrero 
al 19 de Marzo; los jefes recibieron orientaciones de: principios de educación 
urbana y rural, organW!ción y administración escolar; psicología educativa, 
econonúa rural y literatwa infantil, sociología mexicana, técnica de la 
enseilanza, higiene y salubridad. 

Crear cohesión entre los maestros como objetivo, significaba que babia 
que unificarlos bajo el único y válido denominador. La docencia con espíritu 
revolucionario y a la vez con su problemática social como un nuevo gremio 
que se asomaba a la vida nacional, fue esta otra de las elevadas tareas que les 
fincaron a los misioneros a partir de 1927; la labor de ese ailo fue realizada 
por las misiones culturales jefaturadas por los maestros: Primitivo Alvarez, 
Fortino López R., Javier Uranga, Bartolo Gómez, José Sanchez y Eloisa 
Acuña Rosseti. 

En 1928, el Secretario de Educación Pública hace a las misiones 
culturales las siguientes observaciones, que revelan el propósito de obtener 
los mejores resultados en el campo de la educación rural: 

a) "La duración de los institutos (21 días) es insuficiente para lograr la 
preparación que nos propondremos por lo que debe ampliarse a un mes útil 
de trabajo. 
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b) El entusiasmo provocado en las comwlidades no es dmadero poniendo 
pronto olvido a las enseñanzas dadas lo que puede evitarse en lo sucesivo 
con los cursos por correspondencia para segwr moviendo voluntades en 
favor del progreso. 

c) Que los expertos en agricultura y en industrias, a veces, no son 
especialistas en los cultivos e industrias de acuerdo con Íos recursos 
naturales existentes en las régiones en donde se ubican las misiones para lo 
cual en lo sucesivo se hará la selección de estos elementos de manera 
adecuada. 

d) Es necesario ampliar el personal con un profesor de música y orfeones. 

Es indispensable se dote a las misiones de aparatos cinematográficos y de 
proyección fija y que cuando la misión considere conveniente la introducción 
de una industria nueva debe llevar la materia prima necesaria".(16) 

La incertidumbre polltica, del panorama nacional determinaron que a 
partir de Agosto de 1929, las Misiones Culturales se concentraran en los 
Estados de Jalisco, Colima, Michoacán y Guanajuato con el objetivo de que 
efectuaran una campaña de pacificación espiritual destinada a fomentar la 
conciencia cívica de la realidad que vivía el país, e informar al pueblo de los 
ideales de progreso a que tenía derecho la nación 

(16) t...MtsionesCulturolcscn 1927,SEP.Pp 120.127. 
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El singular significado histórico que alcanzó esta administración del 
General Lázaro Cardenas (1934-1940) rebasó con creses los deberes 
contraídos con las mayorías nacionales; los propósitos de Justicia Social se 
canali7.aron con mayor eficacia hacia los hombres del campo y de la fábrii:a; y 
se restituyeron a la nación confo1D1e a nuestro derecho constitucional. 

Lázaro Cárdenas se gana a las mayorías durante su campaila 
presidencial porque su ideario representaba precisamente el eslabón que se 
necesitaba en ese momento para unificar a todos los sectores en una empresa 
que antecediera la lucha hacia el verdadero nacionalismo. 

EL PROGRAMA EDUCATIVO DE MÉXICO (1934} 

El Plan sexenal estableció una Educación Socialista para el pueblo de 
México,(Promulgada oficialmente, en 1933, siendo presidente Abelardo L. 
Rodríguez.) cuyos objetivos se centran en lo siguiente: 

l. - "Multiplicación del número de escuelas rurales, como medio primordial 
para realizar la orientación cultural de nuestras grandes masas campesinas. 

2. -Control definitivo del Estado sobre la enseftanza primaria y secundaría: 

a) .-Precisando su orientación social, científica y pedagógica; 

b) .-Su carácter de escuela no religiosa y socialista y preparación profesional 
adecuada del personal docente y su identificación con los fines de la nueva 
escuela. 

3. - Atención preferente a la educación agrícola, no sólo en sus aspectos 
prácticos, sino en sus folD18S superiores, con la tendencia de fonnar 
técnicos ampliamente capacitados en todas las especializaciones que el 
campo requiere para que se encuentren preparados en tal folDla que 
pu~ resolver los problemas de la agricultura mexicana. 
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4. - Sobre las enseftanzas de tipo universitario, destinadas a preparar 
profesionistas hl>erales, deberla darse preferencia a las enseflan7.as técnicas 
que tiendan a capacitar al hombre para utiliz.ar y transformar los productos 
de la naturalem, a fin de mejorar las condiciones materiales de vid8 del 
pueblo mexicano" .(17) 

El art.3o.Constitucional se refmmó, y su texto fue aprobado en estos 
ténninos: 

"Sólo el Estado-Federación, Estados, Municipios, impartirán 
educación primaria, secwidaria y normal. Podrán concederse autoriz.aciones a 
los particulares que deseen impartir educación en cualquiera de los tres 
grados seilalados de acuerdo en todo caso, con las nonnas preescritas por la 
ley. 

Estas disposiciones legales en el ramo educativo acentuaron las 
inquietudes de los grupos reaccionarios que no veían con simpatía la 
liberación de la mente y del esplritu en las grandes masas atadas por los 
prejuicios religiosos que permitían perpetuar las injusticias materiales y 
sociales. 

En este lapso, que sacudió socialmente al país, las gentes de las 
misiones culturales desempeüaron un importante papel como organizadores y 
orientadores en los diversos aspectos de la política del régimen 

Ante el empuje organiz.ado de los maestros que con frecuencia iban 
más lejos que el propio gobierno, el Gral. Lázaro Cárdenas se vió obligado a 
suspender las Misiones Culturales en 1938, convertidas en brigadas de 
choque revolucionario"( 18) 

(17) t::dul:aci6nySocicdad, Manha Robles.l!dt.Siglo XXI.191!6. Pp 1152. 

(18) Misionc<l a~boale<, Sicm1AllB1'"º Smrtil!go, MO<ioo SEP, 1927, Pp 129. 
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Se caracterizó por su preocupación por superar las deficiencias 
técnicas y de organización en el ramo educativo que, sin intemunpir el ritmo 
creciente de los ailos anteriores, diera la solución adecuada a estos graves 
problemas que hablan creado las improvisaciones inevitables. Por lo qÜe se 
dió a la tarea de esclarecer el alcance del art.3 de nuestra constitución 
mediante la ley orgánica de la Educación Pública, que fue publicada en el 
diario oficial el 23 de Enero de 1942 y, posteriomtente, en Diciembre de 
1946, fue objeto de una refomm sustancial el mencionado articulo, legislación 
que perdura hasta el presente. 

Las Misiones Culturales, que recientemente hablan sido suprimidas 
vuelven a ser incluidas en el presupuesto para 1942, en el segundo aiio del 
presidente Avila Camacho, se ponen en marcha dejando bien establecido que 
sus funciones serian: 

1. -Estimular el mejoramiento de la econonúa de la familia campesina, 
abarcando cuanto se relaciona con las pequeftas industrias hogareftas, la 
agricultura, el cultivo de ftutales y la cría de animales domésticos. 

2. -Conseguir la elevación de la salud de las gentes y de la salubridad de 
poblados, con miras a obtener la regeneración fisica de la raza, la 
reducción del elevado índice de mortandad infantil y la disminución del 
número de seres incapacitados para el trabajo. 

3. -Lograr la dignificación de la vida del hogar en cuanto se relaciona en la 
crianza y educación de los hijos, el perfeccionamiento de las relaciones 
entre los miembros de la fiunilia. La adopción de nonnas humanas en la 
organiución de las faenas domésticas para liberar a la mujer del agobiante 
trabajo que soporta, y la eliminación del alcoholismo y los demás vicios 
que tanto lesionan los intereses morales de la familia y envilecen al ser 
humano. La necesidad de pugnar por una habitación confortable e 
higiénica y por mejorar la alimentación. 

4. -Promover la vida recreativa con la mira de fortalecer el cuerpo, elevar el 
espíritu y hacer sentir la alegria de vivir mediante dar impulso del deporte y 
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el juego organizado, la música, el canto, la dama, la declamación y el 
teatro tomando en todo caso como p1D1to de partida las inclinaciones 
naturales del individuo y las manitestaciones estéticas del medio. 

En 1944 se crearon dos misiones culturales más; en 1945 el amnento 
fue de siete, una para centros mineros, dos destinadas a las colonias pobres 
de la ciudad de México y transfonnandose una de las destinadas a centros 
mineros en misión cultural de capacitación para los maestros de las misiones 
culturales rurales que pronto desapareció. 

FINALIDADES ESENCIALES 

En este momento su finalidad esencial representaba la promoción de la 
rehabilitación y el mejoramiento de taS comunidades campesinas, elevando 
sus niveles de vida económica, anulando la distancia evolutiva que las separa 
de la época contemporánea, enalteciendolas en su calidad de agregados 
sociales e integrandolas dentro de la comunidad mexicana, aprovechando al 
efecto sus propios recursos y energfas. Para el logro de este fin se proponian 
los siguientes objetivos operativos: 

l. -Procurar el desenvolivimiento económico de las comunidades mejorando 
la técnica de sus ocupaciones babitales preponderantes para hacerlas más 
remwieradoras; en SIDI18 todo aquello que tiende a conseguir una vida más 
desahogada para los moradores. 

2. - Elevar las condiciones de higiene y salubridad de las poblaciones 
fonnando hábitos de higiene personal y social, realizando las obras 
materiales que redunden en beneficio de la salud, organizando y 
conduciendo campailas sociales apropiadas y creando las instituciones que 
al respecto se consideran indispensables. 

3. - Avivar el deseo y la resolución de las gentes de vivir en bogares bien 
organimdos, promoviendo la integración del bogar y procurando en suma 
la elevación de la vida doméstica y el enaltecimiento de la familia. 
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4. - Influir en el mejoramiento de la habitación, la alimentación y el vestido de 
las gentes. 

5. - Fomentar las relaciones sociales en los poblados campesinos e instituir 
fonnas valiosas de recreación. 

6. - Despertar el anhelo por la cultura y crear instituciones que respondan 
atmque sea en mínima parte a ese deseo. 

7. - Fortalecer los vínculos de solidaridad entre los mexicanos y crear 
actitudes de amor a la Patria y de respeto a sus instituciones. 

8. - Elevar la preparación profesional de los maestros rurales en seIVicio a fin 
de mejorar las condiciones materiales de las escuelas, completar sus 
dependencias, anexos y perfeccionar su organización y funcionamiento. 

Las Misiones Cultmales se integrarán por el siguiente personal: 

• - Un jefe, profesor normalista, con cinco ai'los de experiencia profesional y 
amplios conocimientos sobre la vida rural y sus problemas. 

• - Una trabajadora del hogar. 

• - Una enfennera y partera. 

• - Un maestro de actividades recreativas. 

• -Un maestro de artes plásticas. 

• - Un maestro de agricultura. 

• - Un maestro mecánico, herrero y operador de aparatos cinematográficos. 

- Dos o más maestros de oficios e industrias. 
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EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR 

Los Centros de Educación Extraescolar fueron agencias populares 
educativas, cuyo principal objetivo es coadyuvar al mejoramiento dé las 
comunidades carentes de oportunidad para superarse económica y 
culturalmente. 

En estos Centros de Educación Extraescolar se contaba con IUla 
Sala Popular de Lectw'a y un Centro de Alfabetización, además de 
algunos talleres como: Corte y Confección, Tejidos y Bordados, Labores 
artísticas, Labores Femeniles, etc. 

Los principales objetivos que se tenían en estos centros fueron: 

1. Coadyuvar al mejoramiemto económico y cultural de las comunidades. 

2. Elevar el nivel cultural de adolescentes, jóvenes y adultos que no han 
continuado sus estudios o no han concluido alguna carrera. 

3. Despertar el interés de la mujer hacia su mejoramiento personal y de su 
hogar, a través de conocimientos prácticos. 

4. Despertar entre los adultos, el interés por bastarse a sí mismos, por 
medio de la formación de pequeñas industrias. 

Los programas manejados se caracterizaron por una flexibilidad 
marcada, ya que se diseílan de acuerdo a las necesidades de la comunidad 
y se trabajan en dos horarios; en tumo matutino se atienden los trabajos 
de Educación Extraescolar, coordinándose con las escuelas primarias de la 
comunidad y postprimarias. En el tumo vespertino se imparten talleres, 
actividades recreativas y servicio de sala de lectura. 
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Entre los rubros que se contemplaron en los programas de estos 
centros se pueden mencionar: 

ASPECTO FAMILIAR 

a) Pláticas y actividades relacionadas con el respeto y amor dentro del 
hogar. Comprensión de las obligaciones y derechos mutuos. 

b)Orientación a los padres para que se interesen por la educación de stis 
hijos; que los ayuden en su aprendizaje y que participen de todos sus 
problemas. 

c) Reafinnar los hábitos de solidaridad familiar. 

VIDA SOCIAL 

a) Respetar las reglas elementales de cortesía. 

b) Ayuda y servicios mutuos. 

c) Tolerancia para las opiniones ajenas. 

d) Tener respeto y consideración por sus semejantes. 

e) Aseo y presentación personal. 

f) Relaciones interfamiliares. 

LA COMUNIDAD Y LA PATRIA 

a) Reconocimiento del espíritu de responsabilidad hacia el hogar. 
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b) Mejoramiento de la comunidad, en relación con el espíritu de 
cooperación. 

c) Lo que es la Patria, su Gobierno y su Constitución. 

IDEAS UNIVERSALES 

a) Conocimiento sobre datos de hombres benefactores de la humanidad. 

b )Adelantos industriales, científicos, transportes y comunicaciones. 

Lo importante en el civismo es la práctica o actuación individual y 
colectiva para la adquisición de una conciencia cívica que lleve a una 
conciencia satisfactoria. 

SALUD E HIGIENE 

a) Alimentación infantil y de adultos. 

b) La vivienda: orientación, ventilación, mobiliario, etc. 

c) Botiquines y primeros auxilios. 

d) Vacunación, desparasitación. 

e) Recolección e incineración de basura. 

ECONOMÍA 

a) Creación de hortalizas, jardín productor de flores, arboles frutales. 

b) Talleres familiares. 
1 
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RECREACIÓN 

a) Conjuntos corales y grupos musicales. 

b) Clubes deportivos y recreativos de nii'los, jóvenes y adultos. 

c) Artes populares, aprovechando los recursos de la región. 

ACTIVIDADES AGROPECUARIAS 

Para comprobar la acción del trabajo aplicado a la transfonnación 
de la naturaleza, se realizarán las actividades que las condiciones del 
medio escolar pennitan: 

a) Siembra y atención de plantas. 

b) Cría y cuidado de animales útiles. 

c) Combate y extenninio de animales nocivos. 

ORGANIZACIÓN DE LA COMUNIDAD 

Creación de comités, juntas, clubes o sociedades para atender la 
organiz.ación comunal. 

Para lograr llevar a cabo las actividades antes mencionadas, se 
requiere de ciertos medios como: 

• Equipo: Aparatos audiovisuales, tocadiscos, micrófonos , televisión, 
proyector de películas, etc .. 
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• Personal: Un responsable de todos los servicios del centro, tanto en el 
turno matutino como vespertino. 

' • Pláticas: Donde se aprovechará el conocimiento y recursos de, los 
miembros de la comunidad. 

• Período de actividades: Los Centros de Educación Extraescolar realizan 
sus actividades, de acuerdo con lo que se estipula en el calendario 
escolar. 

MODERNIDAD DEL SISTEMA EDUCATIVO. 

La modernización educativa marcó el inicio de un momento en la 
historia de la educación nacional. En 1988, el Presidente Miguel de la 
Madrid, presenta un preocupante panorama por el que atravesaban todos los 
aparatos y ámbitos de la vida: el económico, el social y el político. 

Para contrarestar esta situación planteaba ui1 modelo de desarrollo 
modernizante y neoliberal como una medida viable que permitiera lograr un 
sistema de vida democrática basado en tres acuerdos presidenciales : 

a) En lo económico: recuperación de la económia con estabilidad de los 
precios. 

b) En lo social: mejoramiento del nivel de vida de los sectores más agobiados 
por la crisis. 
c) En lo politico: ampliación de la vida democratica. 

Por otra parte, este modelo económico tendría poco significado si no 
se refleja en el bienestar colectivo. Entonces se pensaba que el aumento de la 
productividad impulsarla el mejoramiento social a través de la creación de 
empleos y el awnento de la capacidad de compra de los salarios. As!, 
demandas prioritarias del bienestar social que afectaban el nivel de las 
mayorias, podrían ser atendidas: seguridad pública, educación, asistencia y 
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salud, alimentación, vivienda, servicios, creación de cultura, deporte y 
esparcimiento. 

Además, democracia en Jo político significaba lograr "una sociedad 
más participativa y critica, que se manifestaba no sólo en las demandas 
sociales sino también en los procesos electorales y en movilizaciones 
orientadas hacia propósitos de desarrollo como los as1D1tos ecológicos y de 
los derechos hwnanos. 

En lo propiamente educativo, democracia abarca tres dimensiones: 
entendida como régimen jurídico y como sistema de vida, como justicia 
(en tanto todos los mexicanos disfruten de buenos servicios educativos) y 
como desarrollo (que implica el compromiso de los usuarios de los 
diversos niveles educativos, con la productividad para elevar los niveles 
de bienestar de todos los mexicanos). De esta manera, la modemi7.ación 
educativa orientaba sus esfuerzos hacia la obtención de: mayores recursos 
al sector educativo, un verdádero proceso de federalización de la 
educación básica entendiendose ésta como la centralización de dicho nivel 
educativo. 

La moderniz.ación del país requeria acelerar cambios en el orden 
educativo, que implicaban una nueva relación entre el Estado y la sociedad, 
asl como entre los niveles de gobierno. En general, una participación más 
intensa de la sociedad bajo una organización social en la democracia, la 
libertad y la justicia. También necesitaba fortalecer los diversos valores de 
soberanla y .democracia, asl como promover la justicia, la igualdad y los 
derechos humanos. 

Aunado a esto, la modernización implica concebir a la educación como 
"pilar del desarrollo integral del pals que prepare a los mexicanos para el 
desarrollo, la libertad y la justicia" (ANMEB). Por tanto, resulta necesario 
volver a aquellos preceptos constitucionales que permitieran "alcanzar un 
sistema educativo nacional con responsabilidades afines a nuestro 
federalismo con el fin de unificar y coordinar la educación en toda la 
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República y distribuir la función social educativa entre la Federación, los 
Estados y los Municipios". 

Es por ello que Ja consolidación de IDl "autentico federalismo 
educativo" fue planteada como eje de la polltic3 modernizadora de la 
educación. 

Con relación a la federali7.ación de la educación nos remiten a dos 
momentos. 

Primero: en 1978, bajo la denominación del Presidente José López 
Portillo, el secretario de Educación, Fernando Solana hechó a andar la 
desconcentración administrativa de la educación, establecio 31 delegaciones 
generales, llamadas Unidades de Servicios Educativos Descentralización en 
los Estados (USEDES), una en cada entidad federativa de la República, que 
se encargarían de los as1D1tos educativos estatales. 

Segundo: En 1982, el entonces Presidente Miguel de la Madrid 
anuncio el proyecto de la descentralización de la educación básica y nonnal, 
como el retomo al sentido original del federalismo. Entre sus principales 
objetivos explicftos estaba el de combatir el giganteismo del aparato 
administrativo. 

FEDERALISMO Y NUEVAS DISPOSICIONES EDUCATIVAS: EL ACUERDO 
NACIONAL PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN BÁSICA, LA 
MODIFICACIÓN DEL ARTICULO TERCERO CONSTllUCIONAL Y LA LEY 
GENERAL DE EDUCACIÓN. 

El Articulo 3° de nuestra Constitución Política rige la educación 
nacional. En él están constituidos los preceptos que fundamentan la 
educación. El nuevo "Federalismo Educativo" se desprende de los mandatos 
constitucionales. En su primer párrafo, dicho Articulo 3° establece, entre otras 
cosas, que todo individuo tiene derecho a recibir educación, y que el Estado, 
entendiendo por ello a la Federación, los estados y los municipios, impartirá 
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educación preescolar, primaria y secundaria. También seilala que la 
educación primaria y secundaria son obligatorias y gratuitas. 

El nuevo" Federalismo Educativo" no significa que el gobierno feaeral 
deje de asmnir fimciones importantes. Por el contrario: se mantiene como 
rector de la política educativa a nivel nacional. Es quien, a través de la 
Secretaria de Educación Pública, deberá vigilar en toda la República el 
cumplimiento del Articulo 3° constitucional, de la Ley General de Educación 
y de sus disposiciones normativas y reglamentarias, asegurando así el carácter 
nacional de la educación. Además, el Ejecutivo Federal deberá promover y 
programar la extensión y las modalidades del sistema educativo nacional. 

El nuevo federalismo educativo significa que cada gobierno estatal, por 
conducto de su dependencia u organismo competente, sustituye al titular de la 
SEP. De esta manera, se intenta establecer un sólo sisti:ma estatal, que se 
encargue de dirigir, administrar las escuelas estatales y federales en su 
territorio, asf como de atender las relaciones jwidicas, sindicales y laborales 
con los trabajadores adscritos a ésta y demás servicios que se incorporan al 
sistema educativo estatal. 

La modemi7ación educativa fija ciertas condiciones que permitirán a 
los municipios base de la nación asumir fimciones en la educación, con la 
finalidad de lograr "una participación más dinámica y comprometida" 
(ANMEB). Se pretende "animar un más amplio concurso comunitario en la 
escuela, ejercer un control social más eficaz sobre la calidad de la educación, 
y responder consensualmente a los problemas y necesidades más inmediatos 
de la escuela". 

CORRESPONSABilJDAD DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS PARA LA EQUIDAD 
Y EL FJNANCIAMIENTO. 
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El precepto constitucional referente a que todo individuo tiene derecho 
y obligación de recfüir educación primaria y sec1D1daria de manera gratuita, la 
Ley establece que las autoridades educativos federales y estatales, "en el 
ámbito de sus respectativas competencias" tomarán medidas tendientes a 
establecer condiciones que pennitan IDl3 mayor equidad, así como el logro de 
la efectiva igualdad en oportunidades de acceso y permanencia en los 
servicios educativos. Dichas medidas estarán dirigidas, de manera preferente, 
a los grupos y regiones con mayor rezago educativo o que enfrente 
condiciones económicas y sociales de desventaja (Articulo 32, LGE). 

De esta manera especial las autoridades educativas estatales, 
conjlDltamente con las federales, atenderán las escuelas ubicadas en 
localidades aisladas o mnas urbanas marginadas, donde hay mayores atrasos 
de servicios. Es decir, los gobiernos estatales deberán administrar los 
recursos propios y los federales destinados a la educación. También aclara 
que los recursos otorgados por el Gobierno Federal a cada estado de la 
República "no serán transferibles y deberán aplicarse exclusivamente en la 
prestación de servicios y demás actividades educativas en la propia entidad". 
En este sentido, el Ejecutivo Federal seguirá captando recursos, 
repartiéndolos entre los estados, pero no administrándolos. 

LA NUEVA PARTICIPACIÓN SOCIAL: LOS CONSEJOS ESCOLARES A NIVEL 
NACIONAL, ESTATAL, MUNICIPAL 

Y DE CADA ESCUELA. 

El nuevo federalismo definió los mecanismos correspondientes para 
crear nuevas instancias en cada estado, en cada municipio, e inclusive en cada 
escuela, cuya finalidad es llevar a cabo la participación de todos los grupos 
que componen la comunidad educativa, con objetos de "fortalecer y elevar la 
calidad de la educación pública, asf como ampliar la cobertura de los 
servicios educativos" (Articulo 68°, LGE). 
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De esta fonna, el acuerdo y la nueva Ley de educación introducen otro 
aspecto novedoso: la responsabilidad de la SEP de promover el 
establecimiento y funcionamiento de los Consejos de Participación Social a 
nivel nacional, estatal, municipal y de cada escuela. Por ello, el Cotisejo 
Nacional de Participación Social en la Educación se estableció como la 
instancia nacional de consulta, colaboración, apoyo e infonruición. En él 
estarán representados padres de familia y sus asociaciones, maestros y su 
organización sindical, autoridades educativas, así como los sectores sociales 
especialmente interesados en la educación. Esta instancia tendrá entre sus 
fimciones conocer las evaluaciones que rea1iz.an las autocriticas del sistema 
educativo nacional, opinar en asuntos pedagógicos, planes y programas de 
estudio y proponer políticas para elevar la calidad y la cobertura de Ja 
educación (Articulo 72º LGE). 

Por otra parte, cada gobierno estatal tiene responsabilidad de crear el 
Consejo Estatal de Participación Social en la Educación, como ógano de 
consulta, orientación y apoyo (Articulo 71 º de la LGE). Entre sus funciones 
más importantes consideramos las siguientes: contnbuir a la formulación de 
contenidos estatales en Jos planes y programas de estudio, opinar en asuntos 
pedagógicos, conocer los resultados de las evaluaciones que efectuen las 
autoridades educativas, y colaborar en el mejoramiento de la calidad y Ja 
cobertura de la educación, los gobiernos municipales deberán promover la 
creación de los respectivos Consejos de Educación. 

PRINCIPALES PROBLEMAS EN RELACIÓN CON EL FEDERALISMO 
EDUCATIVO. 

La federalización implica independencia de los estados y municipios, 
pues é~os son parte de una estructura nacional, la Federación que' les da 
cobertura y de la que, por tanto, dependen. En ese sentido, la SEP es la 
estructura nacional que unifica y cohesiona a todas las escuelas a lo largo y 
ancho del país. Por su parte, la autonomía consiste en tomar decisiones con 
objeto de normar la vida interna de una región (estado) y/o localidad 
(municipio). A través de la autonomía, estados y municipios buscan dar 
respuesta a situaciones propias, pero sin perder de vista la estructura nacional. 
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Federalismo y Financiamiento de la Educación. 

En este sexenio (1988-1994) el gasto educativo ha logrado una 
recuperación, en relación a la caída de hasta un 60% en términos reales, que 
generó la crisis de los ochenta. Sin embargo, la recuperación es relativa si se 
considera que cálculos optimistas estiman que apenas estaremos 
acercándonos a los niveles que teníamos en 1982 cuando había cerca de 800 
mil alumnos que ahora hay, tan sólo en los servicios federales. 

El ANMEB y la Ley Nacional de Educación establecen un 
compromiso para los tres niveles de gobierno de elevar en tenninos reales el 
gasto educativo, pero existe el riesgo de que no se den las condiciones 
económicas, financieras y/o las decisiones pollticas de hacer efectivo ese 
compromiso y que sean justamente las entidades que acusan un menor 
desarrollo socio-económico quienes menos puedan sostenerlo. Existe el 
compromiso gubernamental de sostener el gasto pero también el riesgo de no 
hacerlo realidad, especialmente ahora que la economía no está creciendo en 
los ritmos esperados. 

El financiamiento de la educación en cada estado expresa con claridad 
este conjunto de problemas. Por el contrario, en otros, especialmente donde 
permanecen claramente diferenciados el sistema federal y estatal, se 
mantienen dos organismos separados e independientes. 

Federalbmo y Equidad. 

Uno de los riesgos que supone una política descentralizadora es la 
agudiz.ación de las desigualdades. En el esquema de la federaliz:ación, se 
atribuye a la SEP una función compensatoria que contrarreste los 
desequilibrios educativos. Sin embargo la educación es afectada por la 
dinámica económica, social, cultural y política de su entorno. 
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Por lo mismo resolver los desequilibrios sociales y regionales que 
están en la base de las desigualdades educativas rebasa las posibilidadeS del 
sector. En nuestro pais, no es la primera vez que la SEP las aswne. La 
atención a las llamadas "zonas criticas" del Programa de Primaria para Todos 
los Niños, es el antecedente más claro y relativamente reciente que nos 
muestra que, a pesar de esas políticas, las desigualdades educativas entre 
estados, regiones y grupos sociales persisten. Actualmente se realizan el 
Programa para Abatir el Rezago Educativo (PARE), iniciando en 1990 en los 
Estados de Hidalgo, Guerrero, Chiapas y Oaxaca con financiamiento directo 
del Banco Mundial. 

Federa&mo y Parddpaclón Social 

El federalismo se definió conjuntamente con una nueva participación 
social, al crear la figuración de los Consejos escolares, municipales, estatales 
y nacionales. Pese a ello existen estados y municipios que, a dos ailos de 
haberse puesto en marcha el Acuerdo para la Modernización Educativa y un 
ailo de haberse reformado la Constitución Mexicana y promulgado la Ley 
General de Educación, no han avanzado en la constitución de los Consejos. 
En algunos casos, el problema radica en dicha constitución implica 
redistnbuir el poder regional y/o local entre los diferentes sujetos que 
participan en la educación :autoridades educativas, secciones y delegaciones 
sindicales, asociaciones de padres de familia, representantes de diferentes 
sectores de la sociedad civil, etc .. Las distintas estructuras de poder existentes 
podrán sentir amenazados sus intereses con la constitución de estos Consejos, 
a nivel estatal, municipal e inclusive de cada escuela. Por tanto, podría 
resultar más conveniente para ellos no crearlas. Pero ello conlleva el riesgo de 
no propiciar la participación ni los procesos democráticos de maestros, de 
alumnos y en general de la comunidad en los asuntos de la educación. 

Si bien la LGE aclara quién va a dar fonna a los nuevos Consejos, 
como se van a fonnar, que tipo de funciones van a desempeftar y para qué 
van a servir, no resuelve quién va a tomar las decisiones internas y abre la 
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posibilidad de confusión con los ámbitos de decisión de los Consejos 
Técnicos y de las asociaciones de padres de familia. 

Uno de los arg¡unentos esgrimidos para avanzar en' la 
descentralimción es lograr una mayor participación y con ello avanzar en 
nuestra cultura democrática. 

Fedenlimlo y Nuevos Contenidos Reglollllles 

El federalismo educativo abre pequei'los espacios cuniculares que 
quedan a disposición de las decisiones estatales. 

La centralimción de planes y programas de estudio, tal y como se 
plantea con la federalización, ¿Es realmente una medida acertada, en tenninos 
de los objetivos de la educación nacional?. 

La descentralización supone una mayor apertura a la participación de 
las fuemis sociales y IDl currlculmn centralizado corta esa posibilidad. Por el 
otro, la educación· nacional tiene objetivos planteados que constituyen las 
aspiraciones de los mexicanos como pueblo y que recogen nuestra historia y 
valores. Abrir en un ábanico infinito las posibilidades cwriculares no 
garantiza que las propuestas se apeguen a esos valores. Un ejemplo si se 
dejara a ciertos grupos de poder elaborar las propuestas posiblemente, en 
entidades con fuerte población indígena podriamos tener propuestas racistas. 

La propuesta del federalismo en materia curricular en nuestro país 
resulta pertinente en la medida en que mantiene centrali7.ada una parte del 
cwriculum, en función de lo nacional, pero el espacio cwricular para las 
propuestas locales es mínimo y la aportación de contenidos regionales al 
cwriculwn nacional es demasiado limitado. 

so 



1.3.- CONCEPTUALIZACIÓN DE UN MODELO DE EXTENSIÓN 
SOCIOCOMUNITARIA. 

La reflexión de esta extensa producción de programa en el área 
educativa cuya problemática de atención no se ubica básicamente en 
aspectos pedagógicos y didácticos, sino sus acciones van dirigidas al 
contorno y medio social del educando, nos perfila a delinear a 
continuación una serie de elementos esenciales que pemútirá la 
conceptualización del término modelo de extensión sociocomunitaria: 

• - Las acciones de extensión sociocomunitaria en el área educativa 
pugnan por una educación integral, por lo que su atención se centra en 
factores del entorno social que inciden en el proceso de ensei!anza-
aprendizaje. · 

• - En este sentido las acciones de extensión sociocomunitarias buscan 
responder a la problemática socioeconómica y cultural del educando 
por lo tanto incide en problemas de vivienda, salud, mejoramiento 
ambiental, desintegración familiar, alimentación, fomento económico y 
organización comunitaria. 

• - Asi un modelo de extensión sociocomunitaria visualiza la 
problemática emanada del proceso enseñanza-aprendizaje desde una 
perspectiva global e integral, vinculando las dimensiones y relaciones 
de los problemas particulares, en este sentido tiende a un proceso 
educativo integral y social, más que a la resolución de los problemas 
aislados. 

• • Lo que le da razón de ser a un modelo de extensión sociocomunitaria 
es la cooperación organizada y comprometida de un sector, una 
comunidad o bien un grupo. A través del fortalecimiento de estructuras 
de organización formal combinada (comunidad-centro escolar) que 
trasciende en la coordinación estrecha de instancias y organismos 
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existentes en la comunidad, cuyo propósito básico es la gestión social 
de requerimientos y recursos. 

• - Las actividades de un modelo de extensión sociocomunitarias girah en 
tomo a procesos de capacitación, asesoría social, educación y 
organi7.ación social, asf como de gestión social lo que re¡)resenta las 
funciones básicas del promotor o interventor social. 

• - Siendo el eje de un modelo la extensión sociocomunitaria la 
participación organi7.ada de un grupo y/o sector de la de los diversos 
actores que se encuentran involucrados directa e indirectamente en el 
proceso educativo, la metodología de intervención comunitaria, 
representa la base para la dirección de la intervención social. 

Una vez que hemos detenninado los componentes esenciales que 
caracterizan a un modelo de extensión sociocomunitaria, se hace necesario 
la caracterización de los diversos enfoques que se detectan en los modelos 
que se han implementado en México eo el área educativa y que fueron 
descritos en el punto anterior de este capítulo. 

Al realiz.ar una revisión de los antecedentes de las experiencias en 
tomo a modelos de extensión sociocomunitaria se detectan que las 
primeras acciones fueron desarrolladas en comunidades de tipo rural y 
posteriormente inciden con menor grado en el área urbana. Y es a través 
de estas experiencias que se pueden identificar los siguientes enfoques. 

t.- PARADIGMA 
PROMOCIÓN SOCIAL CON 
ENFOQUE ASISTENCIAL Y DE 
DESARROLLO 
COMUNAL 
FUNDAMENTACIÓN: 

-Presenta una influencia de la 
concepción sociológica 

2.- PARADIGMA 
ENFOQUE DE PROMOCIÓN 
POPULAR. 

FUNDAMENTACIÓN: 

-Parte de algunas ideas liberales y 
principios de justicia social y 
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norteamericana denominada 
estructural funcionalismo. 

-La comunidad es definida como un 
sistema autónomo e integrado que 
provee a cada uno de sus miembros 
los recursos necesarios para su vida 
en sociedad. 

-Se enfatiza el concepto de 
desarrollo, concebido como un 
estado superior, como un Modelo a 
alcanzar. 

educación popular y democrática 
surgidos de la revolución. 

-Concibe a la sociedad en ténnúios 
de clases sociales, que se relacionan 
con base a intereses opuestos que 
son detenninados por el lugar que 
ocupan en la estructura económica y 
lo que percibe de la riqueza. 

-Encuentra su mayor expresión en 
los conceptos "Educación Popular y 
movimiento urbano Popular". 

-Concibe que la problemática de una -Busca fortalecer el proceso 
comunidad no se deriva organizativo sociopolítico del 
escenciahnente por el aspecto pueblo oprimido, consolidando en 
económico,sino que es un fenómeno proyecto de liberación. 
integral en el que se incluyen 
problemas económicos, 
sociológicos, políticos, técnicos y 
psicológicos y es en estos factores 
extraeconómicos en donde se ubica 
el desarrollo de la comunidad. 

-Así la educación popular representa 
un instrumento base para la 
capacitación política e ideológica 
que propicie la apertura de espacios 
en la toma de desiciones a los 
grupos populares, convirtiendolos 

-Por lo que tiende a modificar o en gestores de su propio desarrollo. 
modelar actitudes, habitos y 
costumbres a través de procesos 
educativos. 
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A partir de estos enfoques, su objetivo se centra en: 

l. PARADIGMA 

PROMOCIÓN SOCIAL CON 
ENFOQUE ASISTENCIAL 
Y DE DESARROLLO COMUNAL 
OBJETIVO 

2.PARADIGMA 

ENFOQUE DE PROMOCIÓN 
POPULAR 

OBJETIVO 

- Elevar el nivel de vida de ta - Capacitar y asesorar a los sectores 
comunidad implementando acciones sociales populares a través del 
de Promoción Social y asistencia impulso de la participación y 
social, utilizando como elemento organización potenciando a los 
esencial la participación y procesos autogestivos que pennitan 
organización social. el desarrollo de una sociedad justa y 

democrática. 
-Proporcionar diversos servicios a la 
comunidad para lograr un desarrollo -Propiciar la gestión de 
integral del individuo y de la familia, requerimientos indispensables para 
así como el de los marginados o una educación integral del educando 
rezagados a través de modificar y que permita interiorizarlo con los 
mejorar las circunstancias de orden problemas de su comwúdad y con el 
biológico, cultural. económico y sector social al que pertenece. 
social incorporandolos a una vida 
digna. 

Como se puede observar se detectan explicaciones muy opuestas en 
cuanto a la problemática social del educando; existen aquellas que la 
resumen en la falta de condiciones socioeconómicas de algunos sectores 
lo que les impide alcanzar un proceso educativo integral, es decir se 
considera que la problemática del educando no es causada esencialmente 
por factores económicos, sino que en él se incluyen elementos, políticos, 
sociales, culturales, técnicos, etc. Por otra parte en un segundo enfoque 
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centralizan sus explicaciones en la explotación del hombre, en una 
sociedad de intereses antagónicos. 

Por lo que para algunos enfoques se parte de la finalidad de 
solucionar la problemática social del educando a partir de modificar, 
actitudes, condiciones y costumbres, proporcionando apoyo económico y 
extraeconómicos teniendo como eje la participación comunitaria. Mientras 
que un segundo enfoque su fin radica en transformar las situaciones 
económicas, políticas y sociales que generan los profundos antagonismos 
de clase, por lo que las acciones de educación popular y de movilización 
social se convierten en elementos fundamentales para generar procesos de 
organización popular que democraticen los espacios de acción y 
fortalezcan a la sociedad, en su lucha por transformar no tan solo el 
sistema educativo sino las propias condiciones de insuficiencia social. 

Con respecto a la propuesta de intervención se detecta como punto 
coincidente una matriz metodológica que se estructura por un proceso 
operativo integrado por las siguientes fases: 

• - Investigación 
• - Diagnóstico 
• - Planeación 
• - Ejecución 
• - Evaluación 

Este proceso está presente en las diversas experiencias de extensión 
sociocomunitaria en el área educativa y que tengan como eje la 
organización y participación social, independientemente de los diversos 
enfoques que pudiera utilizar el promotor o interventor social. 

A partir de éstas características un modelo de extensión 
sociocomunitario se define como un conjunto de acciones que tienen como 
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objetivo promover la educación integral a través de responder a los 
factores externos de carácter social que inciden en el proceso de 
enseilanza-aprendizaje, cuyas estrategias se caracterizan por generar 
procesos de capacitación asesoría, organización y de gestión social como 
se muestran en los siguientes esquemas: 
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TIPO DE INTERVENCIÓN QUE EXIGE EL OBJETO DE TRABAJO SOCIAL 

Proceso que permite obtener nuevos conocimientos en el campo de la realidad social o bien estudiar 
INVESTIGACIÓN SOCIAL: una situación para diagnosticar necesidades y problemas a efecto de aplicar los conocimientos con 

fines prácticos. (Conocimientos de la manifestación del objeto y su relación con el sujeto 

PROMOCIÓN SOCIAL: 

Proceso que tiene como objetivo el desarrollo 
social por lo que busca responder a las 
desigualdades sociales desde una perspectiva 
global e integral a través de procesos de 
organización y movilización social ... Ante un 
proyecto social. 

(Organización a la población). 

CAPACITACIÓN SOCIAL 

Acción de enseñanza que permite habilitar a un 

ACCIONES DE EXTENSION 
SOCIOCOMUNITARIA 

individuo, grupo y comunidad. Es parte de una labor 
educativa que facilita la capacidad cognositiva y operativa. 
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GESTIÓN SOCIAL 

Acciones de asesoría administración, 
coordinación en tomo a los 
requerimientos recursos y los servicios 
institucionales. (Asesora, diligencias, 
tramites en tomo a la relación 
reiiueñmiento-recursos). 

EDUCACIÓN SOCiAL 

Procesos educativos ubicados en el 
orden de la acción social como objetivo 
generar una visión reflexiva, critica y de 
participación comprometida en tomo a 
situaciones y problemas de la vida 
cotidiana en un marco social, politico, 
económico y eultural. Por lo que intenta 
modificar conductas y actitudes a través de 
procesos de sensibilización motivación y 
capacitación social. • 



Esto nos permite esquematizar de manera más clara el concepto de extensión sociocomunitaria,como se observa en el siguiente 
esquema: 
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ATIENDE 
NECESIDADES 

BÁSICAS 

Incide en problemas de infracstnlClwa 
y servicios públicos, educación, 
vivienda, salud, capacitación y 
ascsoria, acciones culturales y 
recreativas, mejoramienlo ambiental 
orientaciónjuveni!, fomcnlo 
económico, organiz.ación comunitaria y 
alimentación 

LA METODOLOGJA BASE SON 
ESlRA TEGIAS DE INTERVENCióN 

. COMUNITARIA 

Siendo el eje de los Modelos de Extensión 
sociocomunilaria la panicilllCión organizada 
y m<Mlización social, la mctodologla de 
intervención comwútaria representa la base 
para la dirección de la inten'ención 

EXTENSIÓN SOCIOCOMUNITARIA 

Conjunto de acciones que tienen como 
objetivo promover la educación integral a 
través de responder a los factores 
internos de tipo social que inciden en el 
proceso de enseilanza-aprendizaje. Sus 
estrategias se caracterizan por generar 
procesos de capacitación, asesoría, 
organización y gestión social. 

. UI1LIZA COMO ELEMENTO 
llÁ81CO LA PARTICIPACIÓN Y 

OROANU..ACIÓN SOCIAL 

Lo que le da la razón de ser a la exlensión 
sooiocomunitaria en el Mi:a eW<:ativa, 
organizada y comprometida de un grupo, 
una comunidad, un SCCIOr y como un fin 
último una sociedad, con un proyecto 
propio de educación integral. 

PERSPECTIVA 
GLOBAL E INTEGRAL 

Visualiza la problemática 
social desde una perspeaiw 
gllbll e integra~ vintulanOO 
las dimensiones y relaciones 
de los problemas particulares, 
en esle sentido tiende a 
abordar la probleimtica 
educativa de manera conjwua 
más que a la n:solución de los 
problemas aislados. 

TIENE COMO 
OBJETIVO EL 
DESARROLLO 

SOCIAL 

Promueve el desarrollo social 
por lo que busca responder a las 
nea:sidades búicas y escenciales 
del educando. 



Considerando esta conceptualización sus objetivos son: 

• - Responder a la problemática social del educando que incide en el 
proceso de enseilanza-aprendizaje. ' 

• - Promover la educación integral a través de procesos de organización y 
participación social que permitan la elevación de las condiciones 
debido al educando. 

• - Realizar acciones de gestión y requerimiento de servicios 
fundamentales para el desarrollo integral del educando. 

• - Desarrollar acciones de capacitación, asesoría y educación social que 
den como resultado la organización comprometida de la comunidad y 
el centro escolar ante un proyecto de educación integral que atienda los 
requerimientos de carácter social del educando. 

• - Implementar acciones de sensibilización y educación social que 
propicien la ubicación del educando y su comunidad en el contexto 
global, asi como el reforzamiento de su identidad cultural y cotidiana 
propiciando la participación comprometida y responsable. 

En conclusión la función social de un modelo de extensión 
sociocomunitaria se podría reunir en: 

• - Atender la problemática social de educando que incide de manera 
contundente en su proceso de enseilanza-aprendizaje. 

• - Implementar acciones de sensibilización y educación social que 
permitan la ubicación de los diversos sujetos sociales que participan de 
manera directa e iridirecta en el proceso educativo del alumno en el 
contexto de la problemática social, reforzando su identidad cultural y 
cotidiana, que propocie la participación comprometida y responsable en 
un modelo de extensión comunitaria. 
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• - Promover la educación integral del educando, incorporando a los 
divesos sujetos sociales que se involucran directa e indirectamente en 
el proceso educativo, a través de procesos de organización social. 

• -Realizar acciones de gestión y requerimientos de servicios 
fundamentales en el proceso de ensei\anza-aprendizaje del educando. 

• - Promover la conjunción de los servicios sociales a través de 
estrategias integrales que permitan atender la problemática del 
educando en sus diversas dimensiones y manifestaciones . 
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LA IMPORTANCIA DE UN MODELO DE EXTBNSIÓN SOCICOMUNITARIA EN UN 
PROCESO DE EDUCACIÓN INTEGRAL 

La trascendencia de un modelo de extensión sociocomunitaria en el área 
educativa se puede resumir en las siguientes afinnaciones: · 

1 .• Como podemos observar en la revisión conceptual, las acciones de un 
modelo de extensión sociocomunitaria se ha caracterizado como un 
medio de la · práctica social que atiende de manera integral y 
multidisciplinaria la problemática social del educando, dejando de lado 
las soluciones parciales. Tornando en cuenta que este tipo de 
problemática manifiesta una gran complejidad, además de que inciden 
factores tan diversos como: cultural, familiar y económico. 

2. - Un modelo de extensión sociocomunitaria tiene como eje la 
participación y organiz.ación social, condición que asegura: 

• - Hacer participe a la población en la torna de decisiones en cuanto a 
los procesos educativos, inco1pOrándola de manera activa y 
comprometida en las estrategias integrales de intervención. 

- La apertura de espacios que generen y consoliden la relación intancia 
educativa-población, en cuanto a la incorporación de esta última en 
procesos sólidos de organiz.ación social en pro de atender en todas sus 
dimensiones la problemática educativa. 

• - Conformación de estructuras democráticas de participación comunal y 
barrial. 

3. - La Promoción Social centra su atención en los sectores populares que 
presentan pobreza extrema, lo que exige la utilización de una 
metodología y procedimiento que permita realmente la canaliz.ación 
efectiva y óptima de los recursos, a través de: 
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• - Aprovechamiento de las potencialidades sociales y culturales así 
como los recursos institucionales existentes en el área, comunidad o 
barrio. 

• - Establecer la coordinación estrecha entre instituciones eliminando la 
duplicidad de acciones y en consecuencia una pérdida excesiva de 
recursos. 

4. - Considera el conocimiento de la cotidianidad como un elemento 
básico para la implementación de acciones de participación social, lo 
que da como resultado: 

• - La eliminación de programas de escritorio, no elaborados a partir de 
las necesidades, demandas e intereses de la población. 

• - Promover acciones que respondan a la problemática social y a la vida 
común de los sectores populares. 

5. - Existen profesionales preparados para desarrollar acciones de que 
exige un modelo de extensión sociocomunitaria (trabajadores sociales} 
cuyas potencialidades no han sido aprovechadas en toda su magnitud, 
por el desconocimiento o bien por la falta de espacios políticos como 
gremio. 

Este conjunto de afirmaciones denotan que un modelo de extensión 
sociocomunitaria debe de ser considerado como una herramienta básica 
de las estrategias integrales en el ámbito educativo, atacando la 
problemática del educando en sus diversas manifestaciones. 
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CAPITULOII 

11.-MODELO DE EXTENSIÓN SOCIOCOMUNITARIA (•) 

Mtra. Silvia Galeana de la O. 
Lic. José Luis Sainz Villanueva 

JUSTIFICACIÓN: 

El presente modelo surge como una alternativa que intenta abordar la 
problemática de tipo social que incide en el proceso de enseñanza
aprendiz.aje. En este sentido es ·una propuesta novedosa que pugna "por 
rescatar el verdadero concepto de una educación integral superando el 
reducido ámbito de centrar el proceso de· enseñanz.a-aprendiz.aje a las aulas y 
al otorgamiento de conocimiento, para poner atención en la problemática 
socioeconómica que presenta el educando. 

Así esta alternativa pretende establecer Wl vínculo con la vida de la 
comunidad, lo que permite comprender los problemas educativos de una 
manera real y acorde con la realidad de sembrar en el educando el 
sentimiento de cooperación y compromiso para con su comunidad o barrio, 
con el fin de que se conviertan en sujetos activos que pugnen por el 
desarrollo de su enlomo fisico y social. 

(º) Este trabajo de tesis forma parte de un proyecto de investigación denominado 
"Valoración de Modelos de Promoción Social en Instituciones Gubemamentales y no 
Gubernamentales" que tiene como objetivo fundamental la metodologia para el diseilo de 
Modelos de Promoción Social a partir de un enfoque sistémico, teniendo como base el 
diseilo de Modelos tipo y la implementación de los mismos en diversas instituciones del 
Distrito Federal. 
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Con la finalidad de poder conocer la transcendencia del modelo de 
extensión sociocomunitaria se requirió seleccionar para su aplicación centros 
escolares del Estado de México, por lo que se procedió a detectar los datos 
necesarios para determinar una muestra que se convertirla en nuestro 
universo de trabajo. Obteniendose como resultado la selección de dos centros 
escolares de educación básica (una primaria y una secundaria). Esta 
determinación se obtuvo a partir de la aplicación de la fórmula para 
detenninar el tamaflo de muestra para estudios sencillos que establece Raúl 
Rojas Soriano en su libro "Guia para realizar investigaciones sociales"(IS). 

2.1. IDENTIFICACIÓN DE COMPONENTES 

2.1.1 PROBLEMATICA QUE ABORDA EL MODELO 

BAJO RENDIMIENTO ESCOLAR 

ESCOLARES DE NIVEL PRIMARIA 
FACTORES SOCIALES 

MODELOS DE EXTENSIÓN 
SOCIO-COMUNITARIA 

PROBLEMAS DE 
SALUD, 
DESNUTIUCIÓN, 
PROBLEMAS DE 
CONDUCTA, 
DESINTEGRACIÓN 
FAMILIAR. BAJOS 
RECURSOS 
ECONÓMICOS, 
USO DEL TIEMPO 
LID RE. 

(18) Rojas Soriano Raúl "Gula pora Realizar lnYCSlipci<ncs Sociales" M1:xico 1989P.173-180 
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2.1.2. SUJETOS QUE SE INVOLUCRAN EN LA INTERVENCIÓN 

• Alumnos: Nivel Primario (6 a 12 aftos) 
• Familia de Alumnos 
• Institución eje: 

Ese. Primaria "Francisco Gómalez Bocanegra" 
Potrero la Laguna, Coacalco. Edo. de México 
Clave Federal 1595776 Tumo Matutino. 
Calve Federal 1595960 Tumo Vespertino. 

Ese: Secundaria ofc. 0550 "Angel Ma. Ganbay 
Kintana". 
Potrero la Laguna, Coacalco. Nicolas; Morelos sin. 
Clave Federal 1594 779 

2.1.3. INSTITUCIONES COMPLEMENTARIAS. (Edo. de México). 

• Instituto Mexicano del Seguro Social 
• Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. 
• Cruz Roja de Ecatepec. 
• Municipalidad de Coacalco. 
• Educación Especial de la SEP. 
• Centro Social de Coacalco. 
• Centro de salud del Municipio de Coacalco. 
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2.1.4. REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA RELACIÓN DE 
COMPONENTES. 

l'l.ANNACIONAL 

LEYOENER/J. 
DE EDUCACIÓN ................. 
• J1111kt15adal. 
• EqMidld e lfW!dld Soi:laJ ,.,. 

11\'Um't'IÓN 

Ml'WK:JPAIJD.\D .. , ... , ... 
EOUt"ACIÓNUl'lCl.4L 
c-1rzA(llA 

"""""''"'-

SEP 

ASPECl'O FISICO 

IDA0.4.NICA Y 
PSJQUIÁTPJC'OJ 

-~~- ..... 

·' 

MEDIO SOCIAL 
IE~CO. 

I SOCIAL 
\ Y CUL TURALI 

' ASPECTO CULTURAL 

2.2.· CARACTERIZACIÓN DE COMPONENTES (Programas) 

2.2.1 PROBL.EMÁTICA QUE A TIENDE: 

El bajo rendimiento escolar entendido como la falta de 
aprovechamiento del alumno en su proceso de ensei'lanza-aprendizaje, 
que se manifiesta de diversas fonnas en las acciones que implica la 
relación existente entre lo que el alumno aprende y sus capacidades. 

a) Los profesores de los centros escolares (citados anterionnente) 
manifiestan que el bajo rendimiento de los 75 alumnos que confonnan 



nuestro universo, se refleja de manera continua a través de: bajas 
calificaciones, no cumplimiento de las tareas, y poca calidad de las 
mismas, escasa o nula participación del menor en clase, inasistencia e 
impuntualidad del alumno, inadecuadas relaciones y canales de 
comunicación con los compai'ieros y los profesores, conductas· de 
indisciplina y descuido de su higine personal. Dicha problemática se 
incrementa y reproduce si swnamos la falta de atención Y· apoyo por 
parte de los padres de familia en tomo al proceso enseilanza 
aprendizaje de los menores. . 

Sin embargo el bajo redimiento escolar no tan solo está ligado a 
aspectos pedagógicos, en el confluyen factores externos al proceso 
enseftanz.a aprendizaje, pero que sin embargo determinan las condiciones 
biopsicosociales del menor, esenciales para su aprendizaje. Basicamente 
nos estamos refiriendo a su nivel de vida, enmarcado en su ambiente 
familiar y comunitario, que muchas ocasiones representan las causas 
determinantes en el proceso educativo. 

2.2.2 INSTANCIAS Y PROGRAMAS QUE PARTICIPAN 

DIF: "ESCUELAS PARA PADRES". 

QBJETIVO· 

Proporcionar información útil y oportuna para la formación de los 
jóvenes.· · 

ACCIONES: 

Cierto es que no existen escuelas para ser padres, como tampoco hay 
recetas para ello. Lo que este programa pretende es ofrecer algunas pautas de 
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reflexión que:: colaboren a UD mejor entendimiento sobre Ja dificil y definitiva 
transición de un jóven hacia la edad adulta. 

Se abren pues, estas nuevas puertas al conocimiento y cpmo siempre, a 
sus sugerencias, con el propósito de fomentar el crecimiento mutuo entre 
padres e hijos adolescentes tales como: 

a) Conocer los elementos fundamentales para educar a un hijo, seftalando la 
influencia qiie tienen los primeros ailos de vida en la adolescencia. 

b) Identificar los diferentes aspectos que existen en la relación padres e hijos. 

c) Hacer conciencia de la importancia que tienen los valores y afectos en las 
actitudes de cada pers0aa. 

d) Reflexionar sobre las dificultades ante el cambio de actitud en la relación 
padres e hijos. 

UBICACION DEL PROGRAMA EN LA PARTE OPERATIVA DEL 
MODELO. 

Este programa apoyará el proyecto "Integración Familiar'', que 
contempla el presente modelo. Tiene como finalidad fomentar la integración 
familiar como base fundamental y de apoyo al proceso de enseilanz.a 
aprendiz.aje. Su participación se caracterizará por entrevistas a padres de 
familia y menores que presentan bajo rendimiento escolar, asl como grupos 
de discusión orientados por UD ponente enviado por la Institución (DIF). 
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DIF. "DIA: DESARROLLO INTEGRAL DEL ADOLESCENTE". 

OBJETIVO: 

Este programa pretende estrechar los vinculos fimúliares y fortalecer la 
orientación a los jóvenes, pero surge la necesidad de incmporar a los padres 
de familia, en la responsabilidad de procurar IDl desarrollo annónico e 
independiente para sus hijos. 

ACCIONES: 

El sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 
México tiene confianza en que este tipo de acciones contnbuyan a mejorar el 
desarrollo socio-educativo de los niitos y adolescentes de la entidad y en 
general del país, a continuación se mencionaran algunas de ellas: 

a) Conocer información sobre el proceso de comunicación en el concepto de 
asertividad. 

b) Analiz.ar los fenómenos afectivos y sus formas de expresión. 

c) Comprender las manipulaciones que se presentan en el proceso de 
comunicación. 

d) Conocer las bases anatómicas y fisiológicas relacionadas con la conducta 
sexual en el periodo de la adolescencia. 

e) Conocer los conceptos básicos de la sexualidad humana. 

f) Comprender los ractores y situaciones que facilitan el embarazo en la 
adolescencia y sus consecuencias fisicas y psicosociales. 

g) Los métodos anticonceptivos más recomendados para los adolescentes. 
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UBICACION DEL PROGRAMA EN LA PARTE OPERATIVA DEL 
MODELO. 

Este programa apoyará el proyecto "Educación y Atención para la 
Salud'', que contempla el presente modelo. Tiene como finalidad apoyar 
acciones de prevención y atención en tomo a la salud de escolares con 
problemas de aprendiuje. Su participación se caracterizará por talleres de 
trabajo con padres de familia y adolescentes, jornadas, videos para evaluar el 
avance del grupo, conferencias y exposiciones. 

DIF. "RACIONES ALIMENTARIAS". 

OBJETIYO: 

Coadyuvar en el mejoramiento de la alimentación de menores, 
ancianos y minusválidos a través del apoyo alimentario directo. 

ACCJONES: 

a) Proporcionar el 30% de nutrientes que se requiere diariamente a menores 
del nivel primaria. 

b) Desarrollar acciones de sensibilización a la comunidad escolar (directivos, 
maestros, menores y padres de familia) para el adecuado uso del apoyo 
alimentario. 
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UBICACION DEL PROGRAMA EN LA PARTE OPERATIVA DEL 
MODELO. 

Este programa apoyaiá el proyecto "Mejoramiento de Hábitos 
Alimenticios" que contempla el presente modelo, tiene como finalidad dar 
infonnación y capacitación para el mejoramiento de patrones alimenticios. ·su 
participación se caracteriz.ará por seleccionar a la población que requiera este 
apoyo, posteriom1ente otorgará las raciones diariamente y vigilará su 
aprovechamiento en cuanto a rendimiento escolar. 

SECRETARIA DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA (S.S.A) 
"ATENCION PRIMARIA A LA SALUD" 

OBJETIYO: 

La atención primaria a la salud es la Asistencia Sanitaria esencial, 
basada en métodos y tecnología práctica, con fundamento científico, 
socialmente aceptada y con participación consciente y organizada de la 
comwiidad. 

PRINCIPALES ACCIONES 

PREVENCION; 

a) Educación individual y familiar para el autocuidado de la salud. 

b)Orientación general sobre riesgos y dailos en los padecimientos más 
frecuentes. 

e) Educación a la población sobre hábitos higiénicos y dietéticos en 
relación a la salud. 
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d) Acciones educativas para interioriz.ar la 'importancia de la 
corresponsabilidad en el cuidado de la salud individual, familiar y 
comWlÍtaria. 

1

' 

APERTURA PROGRAMATICA 

• - Vigilancia profesional del embarazo. 
• - Planificación Familiar 
• - Inmunización 
• - Orientación sexual 
• - Determinación del riesgo obstetricia. 

REHABILIT ACION 

l)La actividad más importante es la detección e identificación de casos. 

2) Incluye la rehabilitación ocupacional, social y mental. 

3)En la consulta médica y a través de la comunidad se diagnóstica la 
deficiencia, incapacidad e invalidez. 

PARTICIPACION COMUNJT ARIA 

• - Vincular actividades de salud con las organizaciones de la comunidad. 

• - Establecer mecanismos de supervisión y evaluación. 

• - Prestigiar la participación voluntaria para estimulo de la población. 
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UBICACION DEL PROGRAMA EN LA PARTE OPERATIVA DEL 
MODELO. 

La Secretaria de Salubridad y Asistencia es una de las instituciones 
que más apertura tiene hacia la comunidad, su ubicación dentro del 
modelo fué en el proyecto "Educación y Atención para la Salud" en el que 
participó directamente con la comunidad y en el centro escolar, con 
pláticas, conferencias, campañas de vacunación y uno de los logros más 
importantes fué que tomó algunos casos de la comunidad, mismos que 
llevan un seguimiento actualmente. 

CRUZ ROJA MEXICANA 

OBJETIVO· 

• Dar a conocer a los alumnos de nivel secundaria las "Acciones 
complementarias de Primeros Auxilios". 

ACCIQNES: 

a) Capacitar al alumno por medio de exposición y práctica acerca de: 
movilización y transporte del lesionado. 

b) Seis acciones para salvar una vida. 

UBICACIÓN DEL PROGRAMA EN LA PARTE OPERATIVA DEL 
MODELO . 

Este programa apoyará el proyecto "Educación y Atención para la 
Salud", que contempla el presente Modelo, tiene como finalidad 
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implementar acciones de prevención y atención en tomo a la salud de 
escolares. Su participación se caracterizará por exposiciones, 
conferencias, talleres de trabajo, difusión de material, práctic~ de 
simulación de como salvar una vida. 

"HÁBITOS DE HIGIENE PERSONAL, FAMILIAR Y 
COMUNlT ARIO" (IMSS}. 

OBJETIVO: 

• Sensibilizar a los participantes sobre la importancia de los hábitos de 
higiene personal, familiar y comunitario. 

ACCIONES: 

a) Realiz.ar consulta con el equipo de salud donde se orientará de acuerdo 
a su problemática. 

b) Celebrar reuniones con los padres de familia de la importancia que tiene 
el participar directamente en todas las actividades. 

UBICACIÓN DEL PROGRAMA EN LA PARTE OPERATIVA DEL 
MODELO. 

Coadyuvó en el proyecto de "Mejoramiento de Hábitos 
Alimenticios" y "Educación y Atención para la Salud", su participación se 
caracterizó por conferencias, pláticas, exposiciones y periódico mural para 
sensibilizar a la población motivo de estudio. 
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MUNICIPIO DE COACALCO 

CENTRO SOCIAL 1 Y 2 DE SAN RAFAEL COACALCO 

OBJETIVO: 

• Fomentar el mantenimiento y conservación de su medio ambiente, así 
como apoyar el ahorro del gasto familiar. 

ACCIONES: 

a) Proporcionar apoyo a las comunidades que asl lo requieran en cuanto a 
la limpieza de calles, recolección de basura y saneamiento. 

b)Dar atención y apoyo al gasto familiar a las comunidades cercanas a 
través de talleres de capacitación para el trabajo, a Ja par con 
actividades recreativas y culturales. 

UBICACIÓN DEL PROGRAMA EN LA PARTE OPERATIVA DEL 
MODELO 

Este programa apoyará el proyecto "Educación y Atención para Ja 
Salud", siendo su finalidad incentivar Ja participación solidaria entre 
padres e hijos hacia Ja comunidad en que residen; asf mismo fomentará el 
interés en las amas de casa por cuidar el gasto familiar, capacitándolas 
para coadyuvar en el mismo. Su participación será a tráves de talleres de 
preparación de alimentos a bajo costo, pláticas sobre hábitos de higiene de 
alimentos y material de difusión que apoyará dicha actividad. 



Por otra parte el programa participará en jornadas de limpieza en 
calles y camellones, cuidado de áreas verdes por los colonos a través de 
diversas comisiones. 

2.3.- FUNDAMENTOS TEÓRICOS DEL MODELO. 

PERFIL socrOECONÓMICO DE LOS MENORES 

DATOS GENERALES: 

La población estudiada está ci:>mpuesta por familias nucleares, 
presentando un número de integrantes por familia que fluctúa entre cinco y 
ocho personas. El estado civil que predomina es soltero ( 49"/o) esto indica 
que nuestra población es joven, al mismo tiempo refleja que las edades 
promedios que predominan en las comlDlÍdades es de el 70%.entre 6 y 30 
ai"los. 

La escolaridad que predomina es a nivel muy elemental ya que el 41% 
de la población no concluyó su proceso educativo a nivel primaria y 
secundaria. 

ESTRUCTURA ECONÓMICA: 

Existe un 33% que percibe un salario mínimo, un 29"/o alcanza dos 
salarios mínimos y un 22% más de tres, percibiendo sólo un 9% menos de un 
salario mínimo. La contribución en el 21% de la muestra, Ja madre de Ja 
fiunilia se incorpora a las actividades productivas y en un JO% los hijos 
colaborando en el gasto familiar. 
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Los tipos de ocupación que predominan son: empleados, obreros y 
comerciantes mientras que existe wi 65% de nuestra población que es 
económicamente inactiva por lo que en proporción con el porcentaje de las 
personas económicamente activas no es equitativo. 

ALIMENTACIÓN: 

En lo relativo el perfil alimenticio se caracteri7J1 por lDI consumo de 
nutrientes deficientes en cuanto a que sólo el 52% de la población come 
carne, huevos y tortillas, sólo wi 24% consume lácteos, cereales y pescado, 
wi 14% verduras y legumbres. El 70% reali7.a tres comidas al día y un 2S% 
dos veces. Es importante seilalar que el 98% de las fiunilias encuestadas no 
realizan actividades de autoproducción de alimentos. 

SALUD: 

Las encuestas reali7.adas infonnan que un 85% de la población acuden 
a consulta médica al I.M.S.S. y un 8% acude a las diferentes instituciones 
(D.I.F., S.S.A etc.) el 4% recibe atención medica del l.S.S.S.T.E. y el restante 
acude a PEMEX que es un 3%. 

En cuanto a las enfermedades más frecuentes que se han dado en la 
población se pueden seilalar las siguientes: 54% son respiratorias, el 15% 
gastrointestinales o parasitarias, el 8% son enfermedades que no estan 
contempladas en las variables del instnunento, el 4% son crónico 
degenerativas, el mayor porcentaje lo ocupan las enfennedades diarreicas con 
un 60% y el 19"/c> de la población no presenta ninguna enfermedad. · 
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VIVIENDA 

TIPO DE CONSTRUCCIÓN: 

El 100% de las personas entrevistadas refieren que el tipo de 
construcción de la vivienda es de ladrillo, cemento, concreto, lom, etc. 

En cuanto a la distribución de números de cuartos por vivienda en cada 
familia, contemplando baño y cocina, el 100% cuenta con estos servicios. 

Las personas que respondieron en la encuesta nos refiere que el 52% 
tienen tres recamaras, el 44% tiene dos y el 4% cuentan con una. 

El 87% de la población cuenta con vivienda propia, el 8% paga renta y 
el 4% de dicha población habita en una vivienda prestada. · 

PROBLEMÁTICA SOCIAL: 

La comunidad refiere, que la problemática que más les preocupa es en 
primer lugar la Drogadicción y la Contaminación con un 26%, en segundo 
lugar es la Vagancia entre los jóvenes con un 15% asf como el alcoholismo 
con el 90/o. 

USO DEL TIEMPO LIBRE 

Los resultados obtenidos de la aplicación del instnunento a los 
habitantes de Potrero de la Laguna y San Rafael Coacalco ubicada al norte de 
la ciudad, arrojaron que estas personas ocupan su tiempo libre en realizar las 
siguientes actividades: 
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El 32% de la población se divierte con el radio y retmiones familiares; 
31 % es aficionado a la televisión, el 10%1 lee el periódico y revistas, y el 27% 
asisten a museos, parques, cine, teatro,juegos y otros. 

ESTA TESIS MU DEBE 
SALIR DE lA lll\UOTECA 
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A partir de este perfil la problemática que intenta abordar el Modelo de 
Extensión SocioComwtitaria se esquematiz.a de la siguiente manera: 

PROPÓSITOS 

PARTICIPACI >N SOCIAL 

• ACRECENTAR LA INFLUENCIA DE LA ESCUELA Y REVALORAR SOCIALMENTE 
EL TRABAJO SOCIAL 

• ORGANIZAR UNA INSTANCIA DE APOYO A LA LABOR DEL MAESTRO, EL 
EDUCANDO Y LA ESCUELA, EN LA QUE SE ENCUENTREN REPRESENTADOS 
LOS DIVERSOS ACTORES DE LA COMUNIDAD ESCOLAR Y DE LA SOCIEDAD. 

• PROPICIAR UNA VINCULACIÓN MÁS ESTRECHA ENTRE LA ESCUELA Y LA 
COMUNIDAD. 

• FORTALECER LA CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN 
SOCIALES DESDE LA ESCUELA; ASÍ COMO LA PARTICIPACIÓN DE LA ESCUELA 
EN EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD. 

• FOMENTAR UNA COMUNICACIÓN MÁS DIRECTA Y FLUIDA ENTRE EL 
ALUMNO, MAESTRO, PADRE DE FAMILIA Y ESCUELA, CON LA COMUNIDAD. 

• FOMENTAR FORMAS DE APOYO HORIZONTAL ENTRE LAS FAMILIAS QUE 
COADYUVEN A REDUCIR LAS CONDICIONES SOCIALES ADVERSAS, QUE 
INFLUYEN EN LA EFICIENCIA TERMINAL DE LA EDUCACIÓN. 

• .ESTABLECER UNA RED DE INTERÉS, MOTIVACIÓN Y APOYO EN TORNO A LA 
ESCUELA. 

• GENERAR CANALES Y MEDIOS DE INFORMACIÓN ACERCA DEL QUEHACER 
EDUCATIVO Y FOMENTAR EL INTERÉS Y EL CONOCIMIENTO DE LA SOCIEDAD 
DE LA PROBLÉMÁTICA EDUCATIVA ESCOLAR. 

• IMPULSAR LA GESTIÓN, COLABORACIÓN Y APOYO EN MATERIA DE 
PARTICIPACIÓN EN SU CONJUNTO. 

• FORTALECER EL COMPROMISO DE LA SOCIEDAD PARA CONTRIBUIR AL 
MEJORAMIENTO FÍSICO Y MATERIAL DE LA ESCUELA, SIN DEMÉRITO DE LA 
LABOR QUE EN ESTE ORDEN LE CORRESPONDE DESEMPEÑAR A LAS 
AUTORIDADES EDUCATIVAS 
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2.4. ORIENTACIÓN METODOLÓGICA DEL MODELO 

ORIENTACIÓNMETODOLÓGICA: ENFOQUE SISTEMICO. 

La orientación metodológica en un modelo de intervención, refleja 
una detenninada concepción de la realidad, una forma de explicar la 
problemática abordada así como la fundamentación de la intervención que 
se propone para incidir y modificar el problema mismo. Es decir estos 
aspectos están íntimamente vinculados, lo que da como resultado que c_ada 
modelo caracterice desde su muy particular enfoque el objeto de atención, 
determinando el nivel, la profundidad y el espacio de actuación de la 
intervención social. 

El presente modelo se fundamenta en la teoria sistémica 
generalmente los conceptos fundamentales de ésta son adoptados de otras 
ciencias, siguiendo el objetivo de la propuesta de unificar la ciencia y el 
análisis científico. La identificación de sus conceptos fundamentales nos 
permitira tener un conocimiento de ésta propuesta teórica. 

El concepto base y central de ésta teoria es el de sistema, entendido 
éste como un conjunto de elementos que se relacionan significativamente 
y que parecen interesantes para los fines de una invetigación como una 
totalidad. Un sistema es la conjugación de elementos que conforman un 
objeto de estudio subjetivamente seleccionado pero que poseen una 
cohesión interna o isomorfismo. 

El isomorfismo es otro aspecto de gran relevancia y es definido por 
los sistemas como una correspondencia de uno a uno entre objetivos (19). 
Los isomorfismos se sustentan en la premisa de que los diversos 
fenómenos tienen similutudes considerables, por lo que se pueden 
encontrar leyes que tengan una estructura ánaloga en los diferentes 
campos. 

(19) Yauns, Arm!R. Si.minas de Cic:ncias Politicas. FCENo. 115, México, 1972 P. 38-39. 
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No menos importante es el concepto de sistemas interconectados, 
los que se refieren a efectos de escala y la asociación vertical o jerárquica 
de los sistemas. El caracterizar las relaciones de interconección entre 
varios sistemas es detenninante para analizar los sistemas en forma 
individual y en conjunto. 

CONCEPTOS BÁSICOS DEL ENFOQUE S!STEMICO 

~ • .._ ... ..._..._~J ... _,....ª 
... ,.... .... CICMl8IN .. ra--.-...,-..... ~ .. -

1o----.; ........ ~·-·----~ .. t.,tial 
~ .......... .,~-Ll~dtClrlCUnllrJUllimlll 
,~.1--.11 ..... 1L1~m11 .. ~ 

~ ... ._._.., .. _.._.,....o~•-•-·l!l 
... ,....~_..,....._ • ......._sma-.lmlll:. 
~, .............. 
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82 



Asi el enfoque sistémico define a la realidad como una totalidad 
conformada por sistemas, cuyas estructuras se integran por elementos y 
componentes que se interrelacionan y se retroalimentan dando sentido y 
dinámica a los sistemas. Por lo que la percepción de la realidad no es solo 
una reflexión sobre las cosas reales, o simplemente un proceso de 
aproximación, al fenómeno estudiado, sino que considera que la relación 
conocedor-conocido, conlleva a tomar en cuenta factores de diversa 
naturaleza, como son: biológicos, psicológicos, sociales, económicos etc. 

CONCEPCION DE LA REALIDAD 
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En esencia para este enfoque la sociedad "es una interacción 
compleja multifacetica y fluida, de muy variables grados e intensidades de 
asociación y disociación" (20). 

Así la estructura de un sistema es una representación temporaria y 
acomodaticia de acuerdo a la dinámica del propio desarrollo, es decir la 
sociedad y los fenómenos sociales que a ella acontecen son intrinseca 
demente elaboradores de su estructura y de sus cambios, ajustandose a 
las condiciones internas o externas. Por lo que resulta sigruficativo 
resaltar que al estudiar o abordar la realidad desde esta perspectiva 
implica concentrarse en los actos y las interacciones de los elementos 
integrantes de un sistema en desarrollo, de modo que diversos grados de 
estructuración de estos surgen, persisten, se disuelven o cambian (21 ). 

Partiendo de esta concepción la educación es considerada como un 
sistema en el que confluyen, detemrinan y retroalirnentan su dinámica, 
factores tanto externos (económicos, políticos, sociales) así como internos 
(calidad educativa, infraestructura, líneas de política educativa), como se 
muestra en el siguiente esquema: 

SISTEMA EDUCATIVO 

PLANTA DOCENTE 

SISTEMA / t "'. . . SIST~MA 
SOCIAL INFRAEsmuc11JRA . .·. ·.• roLtTic~.~~~cA~A .· gcoNOMICO 

~ .. AOEDUC~ .. •·.•· .. ·.·•·J .... :. ·.· ... . ,··, ::-.:·;;";·:'··;:. 

· . SISTEMA:' 
. POLÍTICO 

(20) Bw:ley, Walter. La Sociologla y la Teoría Modern~ de los SistemBs. Edl Amorronu. Buenos Áires, 
Argentina, 1982. P. 36, · · 
(21) ldcm. P. 37. 
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Si nos situamos en Ja problemática del sistema educativo (de 
concepción, su administración, su operación, etc.) descrita en los primeros 
temas del capitulo 1 de este trabajo; detectaremos que las interrelaciones y 
los procesos de retroalimentación entre los sistemas 1anto internos como 
externos no son de mutua correspondencia, estrecha comwúcación y 
apoyo. Es decir explicitamente arrojan una aparente relación pero 
implicitamente el sistema educativo tal parece ser esfera independiente y 
aislada de su ambiente externo. Si a esto se agrega que a su interior que la 
concepción del proceso de enseñanza-aprendizaje, priva la idea de 
transmitir conocimiento para habilitar a los futuros hombres que 
dinamizaran las estructuras del sistema económico (el cual representa el 
fin ultimo de los modelos de desarrollo mexicano) sin presentar una gran 
relevancia la vinculación y trascendencia en la dinámica tanto social y 
política del país. Planteamiento que se deriva de la carencia de estrategias 
integrales de desarrollo, aspecto que detennina componentes internos del 
sistema educativo como son: calidad educativa, capacidad de la planta 
docente, infraestructura, etc .. 

Dicho ambiente (externo e interno) se refleja en uno de los 
problemas más profundos y latentes del proceso enseñanza-aprendizaje: el 
bajo rendimiento escolar. El cual se identifica como objeto de intervención 
del presente Modelo de extensión Sociocomunitaria, por lo que resulta 
significativo su conceptualización y explicación. 

El problema de bajo rendimiento no debe ser reducido a la relación 
existente entre lo que el alumno aprende y sus capacidades, con esta 
afirmación se considera que en el aprendizaje no solo intervienen factores 
pedagógicos: 

a) La capacidad del escolar (aptitudes, experiencias, etc.) 

b) Los objetivos señalados en la materia, de acuerdo con la edad y el curso 
al que pertenece. 
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Sino que este debe ser explicado y abordado de una manera 
multidisciplinaria, puesto que en el concepto "capacidad del escolar" 
confluyen factores de diversa indole que lo van a detenninar, como se 
puede observar en el siguiente esquema: 

•..... ; ...... Relaciones de una escasa retroalimentación y comunicación. 
-- Estrecha relación y retroalimentación (caracterizadas por 

' determinación, condicionante, resultante, etc. 
-- Relación resultante. 
C::> Componentes 
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La dinámica de las diversos componentes que confluyen en el 
rendimiento escolar traspasa los limites del aspecto cognositivo, pasando 
por el aspecto biopsicosocial del estudiante, matizados por el ambiente 
escolar y administrativo del sistema educativo. 

Por lo que para atender el bajo rendimiento se reqtúeren de 
estrategias y acciones integrales que atiendan las diversas dimensiones y 
manifestaciones (pedagógicos, sociales, administrativos etc.) que lo 
integran e influyen. El enfoque sistémico plantea como concepto y 
metodología que permite la intervención integral: El Modelo. 

El concepto modelo es definido como "La representación abstracta 
que a través de la identificación y caracterización de los componentes de 
uno o varios sistemas, así como de sus asociaciones, interrelaciones y 
manifestaciones internas y externas, permite la determinación de una. 
estructura lógica de actividades y procedimientos que tienen como 
objetivos la modificación, alteración de variables que estan generando una 
determinada situación o relación en el sistema.(22). 

El modelaje se genera a partir de movimientos intelectuales de 
carácter científico, que van a determinar sus características esenciales. En 
este -sentido se combinan tres lineas de desarrollo: 

1.- Las técnicas tradicionales de gestión de sistemas sociales 

2. - La teoría de sistemas realimentados 

3.- La simbología por computo 

La primera implica una serie de decisiones que se pretende sean 
optimamente racionales y consistentes por lo que se aplica, la institución, 
la experiencia y la formación de base, lo que permite elaborar modelos 
mentales, que han servido para la toma de decisiones. 

(22) Gulcana de la O, Silvia. Clla<lcmo Pnictico No. 1 "La Promoción Sociul desdo un EnfoqU< Sb1émico" 
(Bomdor) Producto de la Investigación: Valoración de Modelo~ de Promoción Social en ln:rtituciones 
Gubernamentales y no Gubernamentales. E.N. T.S.- U.N.A.M. 1994. 
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En segundo lugar se establece la teoría de sistemas y a la 
cib~rnética, que genera el concepto de sistema dinámico (swnario 
abstracto de los datos de observación de un sistema real). Esta corriente 
suministra estructuras básicas y que pueden emplearse para caracterizar 
las fonnas de comportamientos dinámicos y las formas de comportamiento 
de una realidad. 

Y por último el uso de computadoras, que permite calcular en poco 
tiempo las tendecias de un sistema, necesario para la selección o 
estructuración de un modelo. 

Basándose en éstas aportaciones y en la opinión de expertos, se 
desarrollan e implementan modelos dinámicos. 

ELEMENTOS DE UN SISTEMA 

Se entiende por sistema dinámico o modelo dinámico "como un 
conjunto de partes operativamente interrelacionadas, es decir, en el que 
unas partes actuan sobre las otras y del que interesa considerar 
fundamentalmente su comportamiento global" (23) Ejemplo: sistema 
nervioso, sistema bancario, sistema político etc .. 

O bien; definido de manera más sencilla representa un conjunto de 
elementos interrelacionados. Si se observa la realidad descubriremos que 
la vida en sociedad está organizadas por sistemas cuya característica que 
comparten es la complejidad, que no es otra cosa que el resultado de la 
multiplicidad y embrollo de la interacción del hombre en los sistemas. De 
ahí que el enfoque de sistema permita entender esta complejidad y 
modifique tendencias. 

(23) Arac:il, Ja\ier. Introducdón a Ja Din6.mica de: Sistemas. Edt. Aliaw.a, Universidad Madrid 
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El modelo dinámico como metodología de cambio establece los 
siguientes aspectos:(24) 

1. - Se define el problema e identifica el sistema y subsistemas 
componentes. 

2. - Los estados, condiciones o conductas actuales del sistema se 
detenninan mediante la observación. 

3. - Se comparan las condiciones reales y esperadas de los sistemas, a fin 
de determinar el grado de desviación. 

4. - Se hipotetizan las razones de esta desviación de acuerdo con los 
limítes de los subsistemas componentes. 

S. - Se sacan conclusiones de los hechos conocidos, mediante Wl proceso 
de educación y se desintegra el gran problema en subproblemas 
mediante un proceso de reducción. 

Estos pasos que se acaban de mencionar se podrían combinar con la 
matriz metodólogica de la intervención en la práctica institucional, 
rescatando el estudio de comunidad y la observación y participación 
directa del alumno en las acciones que desarrolla el profesional de trabajo 
social en la institución. 

Logrando no tan solo la identificación de la forma de intervención, 
si no además planteando modelos hipotéticos. 

Hasta aquí hemos mencionado alguna tenninología propia del 
modelaje, por lo que pasaremos a definir los elementos o componentes 

Entre los elementos determinantes en Wl sistema encontramos los 
siguientes: 

(24) Van Gigch Hohn, P. Teoria Gen.:ral do Sisu:mas. Edt. Trilla.. Mtxico, 1989. P.19 
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Limite del sistema.- Al considerarse el sistema dinámico como 
unidad, se asume que existen limites, se genera un comportamiento que en 
un principio no sólo pueden estar detenninados por el medio. Lo que 
pennite al sistema tener una autonomía en su dinámica. 

Los límites deben establecerse de manera que incluyan en su 
interior aquellos componentes necesarios para generar los modos de 
comportamiento de interés. 

Para ello es necesario definir previamente los componentes de un 
modelo que interactúan y generan un detenninado comportamiento, lo que 
se convierte en el objeto de estudio. Sin embargo en el modelaje hay 
factores del medio que se deben de considerar, para no alterar la dinámica 
del sistema al que pertenecen. 

El elemento y relaciones en los modelos. 

Un modelo, como representación abstracta de un sistema real, está 
compuesto por: 

• -Un conjunto de definiciones que penniten identificar los elementos que 
forman el modelo. 

• -Un conjunto de relaciones que especifiquen la interacción entre los 
elementos que aparecen en el modelo. 

Los distintos elementos o variables que intervienen en un modelo, 
se pueden clasificar en exógenos y endógenos. Los primeros sirvieron 
para describir aquellos efectos sobre el exterior del mismo. Y las variables 
endógenos sirven para caracterizar aquellos cuyo comportamiento está 
completamente detenninado por la estructura del sistema sin posibilidad 
de modificación directa del exterior. Para WJa mayor claridad de ésta 
identificación de variables en el modelo se utilizan los diagramas causales. 
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2.5. OBJETIVOS DEL MODELO 

OBJETIVO GENERAL: 

Desarrollar dcciones de Promoción Social que pennitan responder a Ja 
problemática social que incide en el proceso de enseilall7.a-aprendizaje de los 
menores de 6 a 15 aí!os de edad. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

l. · Fortalecer lUla organización formal combinada (comunidad-centro 
escolar) que genere Ja participación y cooperación en la atención de Ja 
problemática social que presentan las comunidades donde provienen los 
menores de la escuela. 

2. • Establecer verdaderos canales de coordinación con las diversas 
instituciones de la zona con la finalidad de obtener respaldo y recursos así 
como una atención de la problemática social integral. 

3. • Implementar proyectos de beneficio social que permita atender Ja 
problemática socioeconómica de los menores que presentan dificultades en 
el proceso de enseñanza aprendizaje. 

ESTRATEGIAS 

1 .- Diagnóstico socioeconómico y cultural de las comunidades 
seleccionadas: 

a) Detectar, caracterizar y jerarquizar la problemática social. 

b) Rescatar la vida cotidiana y estructuras de organización social. 

91 



c) Detectar las potencialidades y recursos de las instituciones existentes en 
el área. 

2. - La coordinaciópn estrecha de las institucfones participantes. 

3. - Diseílo y coordinación de acciones que incluyan la participación social 
como un elemento esencial del Modelo de Extensión Socio
comunitaria. 
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2.6 PROYECTOS DEL MODELO 

PROYECTO DE ORGANIZACION E INTEGRACION COMUNITARIA 

OBJETIVO GENERAL 

Establecer una organización formal combinada (comunidad-centro escolar) 
que genere un efecto multiplicador de cooperación, solidaridad y compromiso en 
las diversas comunidades consideradas en el modelo. 

ACCIONES: TECNICAS INSTRUMENTOS RESPONSABILIDAD . 
1.- Entrevista con auto- Entrevista Rolafolio Director del Centro 
ridades del centro para Diario de campo Educativo Primaria. 
la organización del ca - Psicocomuni- Oficios Director del Centro 
milé de extensión so - dad Educativo Secundaria. 
ciocomunitaria. 

2- Reunión con mesa Mesa redonda Crónicas de grupo Centro Educativo 
directiva y autoridades Primaria. 
del centro educativo - Centro Educativo 
para el establecimiento Secundaria. 
del comité 

3- Reunión del comité Selección de Encuesta Trabajadores Sociales 
y padres de familia de grupo. Diagnóstico Comité 
menores que serán Centro Educativo 
incluidos en el modelo Primaria. 
para presentación de Centro Educativo 
acciones. Secundaria. 
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MEJORAMIENTO DE HABITOS ALIMENTICIOS 

OBJETIVO GENERAL 

Implementaciones de información y capacitación para el mejoramiento de patrones 
alimenticios. 

ACCIONES: TECNICAS INSTRUMENTOS PROCEDIMIENTO 

1 • Serie de folleto sobre Expositiva Trípticos El IMSS, ayudó a poner 
"Habites de higiene de periódicos murales con 
los afimentos. Folletos la E.oración de alum-

no as~mismo, repartió 
folle en las pláticas. 
y realizó conferencias -
(Cuidado del agua, ali • 

mentes) etc. 
2- Pláticas sobre "Hábi - Expositiva Rotafolio El IMSS impartió pláticas 
tos de higiene de .. Acetatos sobre "Limpieza y desln-
alimentos. Folletos facción del agua", co -

mo lavar las leaumbres. 
3- Talleres de prepara - Demostrativa Cocina Las señoras se traslada-
ción de alimentos a ba- Utencilios ron al Centra Social para 
jo costo. Verduras tomar estos talleres, asi-

Rota folios mismo cooperaran en el 
ahorro del aasto familiar. 

4- Establecimiento de No se realizó por falta 
desayunador en la es- de espacio y presupues-
cuela primaria. to. 

5- Implementación de 
programa de apoyo 
alimentaria. 
Raciones alimenticias Selección de Censo Se llevó a cabo un censo 

Grupo. Encuesta para conocer quienes . 
eran los niños que no de-
sayunaban o no contaban 
con recursos para 
alimentarse adecuadamen-
te. 
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EDUCACION Y ATENCION PARA LA SALUD 

OBJETIVO GENERAL 

ACCIONES TECNICA INSTRUMENTO PROCEDIMIENTO 

1- Capacitación sobre· Conferencia Acetatos El IMSS organizó una 
"Prevención de enfer - Diapositivas campalla de vacunación, 
medades respiratorias, Grupo de Folletos qué y donde comer, asl -
gastrointestinales y eró- Sensibilización Diario de Campo mismo la S.S.A secundó 
nicas". Rotafollo al IMSS en este programa 
2- Serie de periódicos Exposición Tripticos La S.S.A promovió la -
murales sobre "La im - Sensibilidad Folletos campalla "Como prole -
portancia de la salud en de la población. gerse en inviemo•, al -
el proceso de enseflan- Igual no ingerir alimentos 
za· aprendizaje". contaminados. . 

El IMSS llevó a cabo in -
3· Difusión de material Exposición Trípticos formación acerca de los 
informativo en tomo a - malos hábitos de higiene 
los hábitos de higiene - Conferencia personal, se contó con el 
personal, familiar y co- apoyo de las autoridades 
munitario. de la escuela para la me-

jor presentación y unifor· 
mación de los alumnos. 
El municipio de Coacalco 
apoyó esta jamada de hl-

4- Jamadas de higiene Talleres de Fotos giene comunitaria, misma 
comunita(ci.- Trabajo. que se organizó por lotes 

J Rotafolio pare poder limpiar las ca-
lles, camellones y asl -
crear un ambiente mas 
sano. 

5- Seguimiento de visi- La S.S.A. se encargó de 
tas médicas de escola- tomar los casos que no 
res con problemas de Selección de Encuesta contaban con ningún apo-
enseflanza - aprendiza- Grupo. yo institucional que les 
e. dieran servicios de medi· 

cine general y odontoloQia 
6- Curso sobre educa - Talleres de Rotafolios El DIF impartió el curso 
ción sexual (escuela - Trabajo. en sesiones de 2 hrs sem. 
secundaria l. Jornadas con alumnos y padres. 
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INTEGRACION FAMILIAR 

OBJETIVO GENERAL 

Fomentar la integración familiar como base fundamental y de apoyo al proceso 
de ensellanza - a rendiza·e. 

ACCIONES TECNICAS INSTRUMENTOS PROCEDIMIENTO 

1- Detección de proble- Dialogo Diario de campo Los maestros cooperaron 
mática familiar. Entrevista Indicadores de la para detectar los casos 

Encuesta entrevista lnfonna- que requerian atención 
les. especial. 
Diaanóstico 

2- Estudio de Casos Entrevista Fichas de registro Trabajo Social se dedico 
a atender la problemática 

Catarsis social de cada alumno de 
baio rendimiento escolar. 

3- Canalizaciones Dialogo Directorio de lnsti- El departamento de educa-
luciones. ción especial se dedicó a 

Entrevista Estudio de caso atender estos casos. 

4· Escuela para Padres Grupos psicoa- Carteles El DIF se encargó de ase-
(Curso sobre Integra • nalíticamente - Volantes sorar a los padres, en -
ción familiar) y sobre orientados. Acetatos cuanto a la disciplina de -
acciones de apoyo de Promoción de sus hijos, el afecto, la co -
los padres al proceso de ideas. municeción etc. todo con 
enseilanza - aprendiza. Discusión en la finalidad de elevar su -
je. grupos peque- rendimiento escolar. 

ños. 
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COORDINACION INSTITUCIONAL 

OBJETIVO GENERAL 

Establecer coordinación con las diversas instituciones de la zona con Ja finalidad de 
unificar acciones de educación y atención de la salud dirigida al estudiante de 
secundaria. 

ACCIONES TECNICAS INSTRUMENTOS PROCEDIMIENTO 

1 • Entrevista con auto- Diálogo Cronograma Formulación de programas 
ridades del DIF, S.S.A, Entrevista Programas de de trabajo. 
IMSS, Centro Social. Sensibilidad Trabajo. 

Proyectos especf-
fices. 

2· Reunión con repre • Joma das Carteles Acopio de Información exls-
sentantes de lnstitucio- Mesa redonda Material impreso tente sobre el objeto de es-
nes, Comité de exten • Confrontación Volantes ludio. 
sión Sociocomunitaria, Investigación Reuniones de trabajo 
y autoridades del cen - decampo. generales. 
tro escolar para deter- Comunicación Selección Institucional. 
minar niveles de parti- y Difusión. 
cipación y estrategias 
de acción. 

3- Reuniones y entre • Jornadas Directorio de F ormulaclón de proyectos 
vistas de Coordinación Entrevistas Instituciones. o acciones conjuntas. 
especificas . Coordinación Material Impreso. Coordinación de proyectos 

Programas y y enlaces. 
Proyectos. 
Crónica Grupal. 
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CAPITULO 111 

111.- RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL MODELO 

Con la finalidad de ser ordenados y claros en la exposición de la 
operación del Modelo, la descripción se realizará tomando en 
consideración las siguientes etapas: 

• Condiciones básicas para la aplicación. 
• Ejecución de proyectos y Acciones. 
• Evaluación del Modelo. 

3.1 CONDICIONES BÁSICAS PARA LA APLICACIÓN DEL MODELO. 

Con el objeto de que el Modelo partiera de una base sólida, en su 
operación y considerando que entre sus estrategias esenciales consideraba 
por una parte, el rescate y fomento de estructuras de organización social y 
por otra parte, obtener una red institucional estrechamente coordinada que 
permitiera la conjunción de esfuerzos con el fin de que la intervención 
estuviera respaldada por acciones integrales que dieran pauta para 
abordar las diversas dimensiones de carácter social vinculadas al 
problema de bajo rendimiento. Se procedió a realizar y aplicar entrevistas 
con cada una de las de las autoridades del área para exponerles los 
objetivos del modelo de extensión sociocomunitaria, su intencionalidad y 
sus estrategias. Entre las instituciones consideradas podemos mencionar: 
IMSS, S.S.A., CENTRO SOCIAL 1 y 2 DE SAN RAFAEL 
COACALCO, DIF, CRUZ ROJA MEXICANA DE ECATEPEC, 
MUNICIPIO DE COACALCO, DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 
ESPECIAL DEL EDO. DE MÉXICO. 
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Una vez que fueron infonnadas e invitadas para participar,se 
organizó una reunión con representantes de las instituciones en donde se 
definió, su nivel y tipo de participación, así como en la detenninación de 
acciones y proyectos donde se ubicarla su intervención 

En forma paralela a la acción anterior se convocó a una reunión con 
los padres de familia de los menores que presentaban problemas de bajo 
rendimiento escolar, (mismos que se detectaron a tráves de entrevistas 
con los profesores) en cada una de las instancias (Primaria 48 padres de 
familia y Secundaria 24 padres de Familia) cuyo objeto fue buscar un 

· apoyo de tipo social a través de establecer una estructura de formación 
fonnal que generará la participación social comprometida y responsable 
de la población en el proceso de aplicación del modelo, en dicha reunión 
se formó el comité de extensión sociocomunitaria que presentarla como 
funciones básicas: 

• Participar y apoyar la coordinación con estructuras de organización 
existentes en la comunidad. 

• Colaborar en los procesos de gestión de servicios y requerimientos. 

• Participar y apoyar los procesos de coordinación institucional. 

• Generar un efecto multiplicador de cooperación, solidaridad y 
compromiso en las diversas comunidades (zonas de influencia de 
centros escolares). 

Posteriormente se tuvo una segunda reunión con las instituciones 
que se pretendía una alianza tripartita: y el comité de extensión 
sociocomunitario con la finalidad de afinar la coordinación y algunos 
requerimientos de acciones y de esta manera ir consolidando la alianza 
tripartita como, una estrategia básica del modelo: 

COMUNIDAD+ INSTITUCIÓN+ ESCUELA 
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Al finalizar dicha reunión se dio cita para la siguiente en donde se 
evaluarían algunos resultados de los programas puestos en marcha. 

3.2 EJECUCIÓN DE PROYECTOS Y ACCIONES 

Cabe resaltar que en esta etapa el equipo responsable de la 
aplicación del modelo (Trabajo Social), determinó establecer un orden 
para la ejecución de proyectos y acciones, sin embargo se partía de dos 
reglas de operación: 

• El orden establecido para la aplicación de proyectos y acciones puede 
reelaborarse, de acuerdo a la dinámica , comportamiento y ejecución de 
la situación problema asi como de los sujetos e instancias particulares. 

• Algunos proyectos y acciones exigen su aplicación en forma paralela. 

Partiendo de estos criterios se dió inicio con el programa para 
Padres (DIF). en donde se daba orientación a los padres de familia sobre 
como conocer más a sus hijos, mediante un programa de "Integración 
Familiar", siendo uno de los principales objetivos elevar el rendimiento 
escolar de sus hijos a través de conocer también el proceso de enseiianza
aprendizaje. 

El DIF implementó 1m programa llamado "Día, Desarrollo Integral 
del Adoiescente'', este programa tiene como objetivo principal dar una 
verdadera orientación acerca de su sexualidad, su desarrollo fisico, los 
cambios que tendrán y como canalizarlos hacia algo positivo, al IJlismo 
tiempo se les dió a los padres de familia ya que estos no saben que decir, 
como decirlo, en que momento orientarlos, incluso que palabras o 
material utilizar para lograr mejores resultados en sus hijos; se les enseiió 
que deben empezar a formar a sus hijos pequeiios para que en el momento 
que ellos lleguen a la adolescencia ya estén más preparados, este 
programa tuvo aceptación de los asistentes ya que lo expresaban en las 
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1 

. hi' 1 1 d sesiones de "Escuela para Padres" porque s1 no tenían ~os en a etapa e 
la adolescencia podían informarse acerca de este tema; se \ tenían 
dinámicas de grupo cada sesión y esto podía reflejarse en el awn~nto de 
interés de los mismos. 

1

• 

Cuando se llevó a cabo el estudio socioeconómico en nuestra 
comunidad, encontramos una alimentación deficiente, no llevan una dieta 
equilibrada, el 48% de la población come tortilla, huevo y cmne, por lo 
que se vió la necesidad de implementar un programa de "Mejoraritiento 
de Hábitos Alimenticios" el cual tenia como objetivo general infonnar y 
capacitar a la comunidad acerca de los patroues alimenticios. 

Por parte del IMSS, institución que atiende en su mayoría a la 
población estudiada ofreció dar una serie de pláticas sobre "HábitÓs de 
higiene de alimentos" en donde las amas de casa aprendieron como lavar 
cada alimento además de recibir al mismo tiempo de las nutriologas un 
"Taller de preparación de alimentos a bajo costo", ya que por lo regular 
muchas amas de casa no conocían el alto grado de nutrición que tienen las 
verduras e incluso la cáscara de muchas de ellas, y cómo aprovechar los 
alimentos de temporada para tener una dieta variada y rica en proteinb y 
nutrientes para un desarrollo fisico lo mas completo que se pueda, 
también está institución obsequió un menú de 3 semanas para que se 
inicie la aplicación de lo aprendido. 

Aunado a este programa la S.S.A cooperó con una plática acerca 
del adecuado uso del agua, ya que se detectó un alto grado de problemas 
gastrointestinales en la comunidad, identificándose que las amas de casa 
compran agua de botellón y no la hierven por lo que este problema 
agudizaba esta problemática, pero se dieron a la tarea de investigar de 
donde provenía el agua de botellón y se descubrieron varias tomas 
clandestinas de aguas no potables, por lo que se trató de sensibilizar a la 
población a no consumir este tipo de agua. 



Algunas seiioras manifestaron su inquietud por aprender a preparar 
alimentos nutritivos pero con un bajo costo y fueron los Centros Sociales 
de San Rafael, quienes se encargaron de impartir talleres sobre 
"Prepaiación de Alimentos a Bajo Costo", dentro de este programa se 
contempló el poder establecer un desayunador en la Escuela primaria, 
para así colaborar y ayudar a los nidos que llegan sin desayunar o comer 
(turno vespertino) a las clases, lo cual repercute en su rendimiento 
escolar. 

Al iniciar este proyecto la institución tenía intenciones de apoyarlo 
pero las autoridades de la escuela expusieron sus motivos por los que no 
se podía poner en marcha el proyecto, una de las razones fue la falta de 
espacio, ya que la escuela está trabajando en su máxima capacidad, y no 
se contaba con recursos disponibles para construir un espacio dedicado a 
éste fin. 

Sin embargo se buscó otra opción para cubrir esta necesidad y se 
encontró, el dar raciones alimentarias a los niilos diariamente y está 
funcionando perfectamente recibiendo 2000 raciones cada dos meses 
aproximadamente. 

En el programa "Educación y atención para la Salud", se tuvo 
apoyo de la Clínica más cercana del IMSS, el Depto. de Medicina 
Preventivil mencionaba "Más vale prevenir que lamentar" este programa 
es un pilar en cuanto a elevar el nivel del educando porque si no hay salud 
fisica y mental no hay aprendizaje, esa capacitación se les dió a los nidos 
a través de teatro guiilol, de periódicos murales en el centro escolar y 
también a los padres de familia que participaron directamente en las 
pláticas y conferencias que se dieron acerca de esto, una de las que 
resultó más interesante para ellos fue la de higiene en órganos sexuales 
femeninos y masculinos, así como ta de higiene personal y familiar, 
poniendo énfasis en que "El reflejo de los padres son los hijos". 
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Otro de Jos aspectos importantes que se trataron fue la higiene en 
su comunidad, como cuidarla y organizarse para mantener limpias las 
calles, para esto se organizó una serie de jornadas de higiene comunitaria, 
en donde pudimos contar con el apoyo del municipio, quien estuvo de 
acuerdo en cooperar para proporcionar un mejor nivel de vida a los 
habitantes, el comité organizó esta campaila de limpieza en donde hubo 
un acuerdo entre los mismos vecinos y así se dió una amplia 
participación, por parte del municipio se practicó la limpieza de los 
camellones y enviándose vehículos recolectores de basura, esto se está 
llevando a cabo cada 15 días. 

Como se había comentado anteriormente, no todas las familias 
contaban con servicio médico por parte del empleo de sus maridos ya que 
algunos son subempleados y no cuentan con ese tipo de apoyo, sin 
embargo, el municipio mantiene los centros sociales 1, 2, en donde existe 
servicio de medicina general y dentista a bajo precio. Reali7.ándose una 
campaila de detección de caries a los menores tomando en cuenta que 
esta produce en sus momentos más avan7.ados problemas cardiacos y de 
digestión etc. 

Por otra parte se detectaron problemas de anemia y se canalizaron 
a estos centros para poder dar seguimiento a esta problemática y frenar 
este tipo de obstáculo que estaba impidiendo el mejor rendimiento de los 
aJWIUIOS. 

Por su parte la Cruz Roja Mexicana de Ecatepec, dió a conocer un 
programa interesante, en el que habla de qué hacer en caso de un desastre 
y seis acciones para salvar una vida, este curso lo tomaron los niños de 5° 
y 6º año, ya que ellos son los que podrían actuar en estos casos, se terna 
contemplado de principio darlo a los maestros porque ellos son más que 
nada los responsables directos de los niños, pero las autoridades de la 
escuela se negaron debido al número de horas que tenían que tomar para 
practicar y llevar a cabo este objetivo previsto. 
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Se ha tratado de llevar a cabo w1a Educación Integral y en el 
presente trabajo no podía faltar un programa de "Integración Familiar" ya 
que la familia es la base para toda sociedad. Trabajo Social comenzó 
apoyar a los alumnos que presentaban alguna alteración en su proceso 
enseilanza-aprendizaje y para esto nos auxiliamos de los profesores, 
quienes conforme a la convivencia con sus alwnnos se dan cuenta de que 
les sucede, como viven; algunos llegan golpeados, tristes, agresivos etc.; 
y también al evaluar las materias se dan cuenta de que su aprendizaje no 
es acorde al nivel y ritmo de los demás. Entonces se tuvo una re.unión con 

· los profesores en donde se acordó en que ellos enviarían una lista a 
Trabajo Social de los alumnos que presentaban. alteraciones en dicho 
proceso. 

Al principio eran bastantes los casos que se tenían para atender y 
se dedicaban 3 días a las entrevistas individuales para detectar y estudiar 
cada caso, así se fueron seleccionando y canalizando al departamento de 
Educación Especial, según la gravedad de cada problema: 

Escuela de sordera y lenguaje, lento aprendizaje, leve retraso etc. 
Posteriormente se iban cerrando los casos conforme se canalizaban y/o 
mejoraban sus rendimiento escolar. 

Todas estas actividades fueron apoyadas a su vez por los centros 
sociales de San Rafael 1 y 2 ya que algunos casos eran de niilos 
biperactivos y se les orientó para efectuar alguna actividad extraescolar 
para conducir su energía hacia algo productivo. 

Además del trabajo con los niilos, también se realizaron entrevistas 
en forma individual a los padres de infantes con problemas de bajo 
rendimiento, quienes a su vez asisten a las terapias de grupo, que sirven 
de retroalimentación para ellos, los demás padres expresan sus 
experiencias y esto servirla para que otros resolvieran sus propios 
problemas ya sea escolares (de sus hijos) o conyugales. 
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Así es como podemos decir que el Modelo de Extensión 
Sociocomunitaria en el Área Educativa, tuvo gran impacto en las 
comunidades: Potrero la Laguna y San Rafael Coacalco, ubicadas al norte 
de la ciudad, y en los centros escolares "Ese. Primaria Francisco 
Goozález Bocanegra y Escuela Sec. Oficial .sso, Ángel Maria Garibay 
Kintana'', en donde pudimos ver el mejoramiento de muchos jovencitos 
que causaban problemas al profesor o simplemente no respondían a las 
expectativas de inicio de cursos; pero que ahora ya se han incorporado a 
las clases normales y lograron elevar su rendimiento escolar. 

En algunas ocasiones con tan sólo una poca de atención por parte 
de sus padres y en otras ocasiones algunos otros lograron establecerse en 
una escuela de Educación Especial, en donde debieron haber iniciado su 
educación secular pero que por ignorancia o negligencia de los mismos 
padres, los nmos sufrían dando su mejor esfuerzo pero sin lograr lo que 
sus padres y maestros exigían de ellos. 

Trabajo social aprendió mucho de ellos y pudimos darnos cuenta 
que si todos ponemos un granito de arena, estarnos logrando a contribuir 
en proporcionar a los demás y para nosotros mismos una mejor sociedad 
porque muchas ocasiones solo criticamos y juzgamos la forma de vida de 
los demás pero no decimos "qué hago" o "en que colabÓró yo para que 
esto sea mejor cada día". 

Hubo muchas satisfacciones, aunque fue muy duro y arduo el 
trabajo viilía la pena, porque se dejó algo y se sabe que las autoridades se 
han dado cuenta de la falta que hace un trabajador social en la institución 
escolar. 

3.3 EVALUACIÓN DEL MODELO 

Para la evaluación del impacto del modelo se elaboró un instnunento que 
permitiera describir las modificaciones en tomo al rendimiento escolar de 
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los menores contemplados para el modelo• (72 menores de primaria y 
secundaria). Considerando que el profesor es quien tiene un contacto 
directo con el alumno en el proceso de enseilanza- aprendiz.aje, además 
de que se posee los conocimientos y la metodología para incidir el 
rendimiento escolar se procedió a ser considerado el sujeto al cual se 
aplicaría dicho insb1Jmento. 

Para poder obtener datos que realmente arrojaran un avance del 
alumno en su proceso de enseñanza-aprendiz.aje; el instrumento 
contempló categorias e indicadores en donde se reflejan su 
aprovechamiento; en este sentido las categorias que contempló el 
instrumento fueron: 

• Acciones y actitudes que se reflejan en el aprovechamiento escolar. 

• Apoyo familiar a las actividades extraescolares y escolares. 

• Acciones y estrategias del modelo de extensión sociocomunitaria. 

Cabe mencionar que desde que se decidió realizar este trabajo, se 
estaba consciente que algunas variables no podrían ser medidas en su 
plenitud por el factor tiempo(laño), (alimentación, desintegración 
familiar, etc) sin embargo la finalidad de la evaluación consistía en valorar 
la incidencia de la atención en factores sociales a través de un conjunto de 
estrategias que el modelo establecia de manera integral. Obteniéndose los 
siguientes datos: 

1.- ACCIONES Y ACTITUDES QUE SE REFLEJAN EN EL 
APROVECHAMIENTO ESCOLAR. 

De esta categoria desprendemos que la calificación obtenida por 
los menores ha mejorado en un 59.7% parcialmente y un 26.4% de ellos 
elevó completamente sus calificaciones a partir de la aplicación del 
Modelo Extensión Sociocomunitaria". 
• Ver el anc."<o l. RclaÜ\.'OS a instrumcnlos utilizados. 

106 



Si sus calificaciones han awnentado, también el cumplimiento de 
sus tareas se ha incrementado considerablemente en un 34. 7% totalmente, 
y 58.3 parcialmente, además de que la calidad de las mismas aumentó de 
manera considerable (26.4% totalmente y 58.3% parcialmente). La 
participación de los alumnos que tenían un bajo rendimiento escolar, se 
dice que es significativa para la medición de su avance, por lo que resulta 
positivo observar su incremento en 23.6% totalmente y en un 59.7% 
parcialmente. 

Con respecto a la asistencia y puntualidad, se reflejó que el 50% de 
estos alumnos lograron cumplir y aumentar con estos aspectos. No menos 
importante es el mejoramiento de las relaciones con los compañeros de 
clase (37.5%) y la comunicación con sus profesores (43.1%). 

Uno de los programas que más impacto tuvo en el modelo fue 
"Educación y Atención para la Salud" en donde el alumno fue informado 
acerca de los hábitos de higiene personal y no sólo eso sino que también 
su material escolar observó cambios positivos en un 58.3% parcialmente 
y el 27 .8% superó totalmente ese descuido que venían presentando y que 
de alguna forma repercutía en su rendimiento escolar. 

Cuando se inicio la "Escuela para Padres" pudimos darnos cuenta 
que los nii'los presentan inquietudes no sólo por que si, sino que siempre 
existe un motivo, la disciplina ha sido uno de los problemas en un niño 
que quiere llamar la atención ya sea de sus padres, maestros, o 
compañeros etc., pero cuando se comienza a dar la atención debida su 
conducta y disciplina se elevan positivamente (31.9%). 

2) APOYO FAMILIAR A LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y 
ESCOLARES 

En la misma "Escuela para padres" se les explicaba la importancia 
que tienen ellos en la vida y desarrollo de sus hijos, de cómo estimularlos 
y apoyarlos, aunque algunos padres de familia trabajan y representa doble 
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esfuerzo para ellos el llegar y revisar tareas escolares, es por eso que se 
les sensibilizó y respondieron en un, 40.3% de incremento en la 
participación de éstos en actividades escolares y extraescolares, lo que se 
refleja en un apoyo al cumplimiento de su material escolar (44.4%), 
dando un poco de su parte y elevando en un S 1.4% su asistencia a juntas 
y reuniones que se· llevaron a cabo, esto implica la asistencia a las 
conferencias y pláticas, al igual su interés fue muy destacado en cuanto a 
la firma de boletas en un 68.1 % 

Por otra parte cuando se inició la detección de la problemática 
familiar se encontraron varios casos que requerían una canalización a 
Educación Especial ya sea definitiva o temporalmente para contribuir al 
buen aprendizaje de los alumnos, la mayoría de los padres estuvieron de 
acuerdo en está decisión que se tomó y el 44.4% de ellos respondió 
positivamente a colaborar, actualmente algunos alumnos (1 S casos) ya no 
se encuentran asistiendo a esa escuela por que están acudiendo a una 
escuela de Educación Especial en donde se están desenvolviendo mejor y 
los padres están contentos porque lo importante es elevar el rendimiento 
escolar de sus hijos. 

3) ACCIONES Y ESTRATEGIAS DEL MODELO 

La hipótesis principal del guión de tesis menciona: La atención de 
la problemática social a través del Modelo de Extensión 
sociocomunitaria, logrará un mayor rendimiento escolar en los niños de 6 
a 1 S años de edad. 

Al evaluar el Modelo de Extensión sociocomunitaria a través del 
instrumento se reflejan datos interesantes porque la atención de está 
problemática teniendo como eje la participación social a través de una 
estructura de organización (Comité de extensión sociocomunitaría) se ha 
beneficiado en un 56.9% en forma parcial y 36.1% totalmente, aspecto 
que se ve reforzado con la opinión de las autoridades y padres de familia. 
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Con respecto a la contribución del modelo en la detección de la 
problemática 54.2% manifestó que las acciones del modelo lograron 
dicho fin, mientras un 36. l % exteriorizó que de manera parcial, lo que se 
complementa con la capacidad del modelo de canalizar oportunamente a 
los menores que requerían de atención especial (45.8% total y 45.8% 
parcial) ,todo esto con el apoyo de las diversas instituciones que quisieron 
colaboraron y aportaron algo para el desarrollo de los mismos niftos y 
familias. Aunque aquí hay que resaltar el reforzamiento del compromiso 
institucional, a través de programas integrales con apoyo oficial en el 
sistema educativo. 

El interés y la participación de los alwnnos y padres de familia se 
vió incrementada con respecto a la atención de la problemática (47.2%) 
acción que se vió reforz.ada por el material didáctico de sensibilización y 
motivación (47.2% total y 44.4% parcial) Para finalizar los profesores 
consideraron un 42.7% que las acciones y estrategias del modelo 
contribuyeron a la atención de la problemática social del alumno de bajo 
rendimiento escolar. 

4) VALORACIÓN DE lilPÓlESIS 

Principal 

La atención de la problemática social a través del modelo de 
extensión sociocomunitaria, logrará un mayor rendimiento escolar 
en los niftos de 6 a 15 años de edad. 

En cuanto a ésta hipótesis la valoración del modelo arrojó una 
medición que fluctúa entre total y parcial. Por lo que consideramos que la 
hipótesis se cubrió. Si tomamos en cuenta que el factor tiempo resultó 
determinante en la operacionalización debido que algunos profesores 
argumentaban la necesidad de continuar con el modelo porque algunos 
casos requerian de mayor atención y seguimiento. 
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Secundaria 

La coordinación ínter-institucional que realizan programas de 
promoción social genera un mayor impacto en la población motivo 
de estudio. 

Esta afinnación fue fundamental en la experiencia, debido a que el 
modelo presentaba como estrategia fundamental para atender· la 
problemática de bajo rendimiento, un programa integral basado en la 
coordinación ínter-institucional, aspecto que fue una condición básica 
para la operación del modelo. 



CONCLUSIONES 

La política nacional educativa se presenta como una esfera 
independiente y aislada tanto de las directrices de un modelo de desarrollo 
como de la realidad y de las demandas de la población dejando de lado 
sus objetivos de equidad e igualdad social. 

En el bajo rendimiento influyen factores socioeconómicos y 
socioculturales por lo que para su atención se requieren de estrategias 
integrales que tomen en cuenta el proceso de enseñanza a aprendizaje en 
relación con el ambiente familiar y comunitario con el menor. · 

Los pnnc1p10s educativos que han surgido de los diversos 
movimientos revolucionarios en nuestro país, dan sustento a la 
implementación de modelos de extensión sociocomunitaria en la 
educación del nivel básico. 

El concepto de educación integral se ha reducido al otorgamiento y 
reconocimiento en las aulas dejando de lado la tensión de factores 
externos de tipo social que repercuten en el proceso de enseñanza 
aprendizaje. 

Existen experiencias en la historia de la educación en México que 
han operado modelos de extensión sociocomunitarios y que su 
trascendencia han sido significativos pero sin embargo la falta de apoyo 
económico y político así como la carencia de procesos y seguimiento de 
evaluación no han pennitido su evaluación y continuidad. 
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Con la finalidad de atender la dinámica socioeconómica y cultural 
del menor de manera integral se hace necesaria la coordinación 
institucional estrecha de las diversas instancias que permitan eliminar la 
duplicidad de acciones y una perdida excesiva de recursos lo que 
redundara en tener un mayor impacto de la problemática socioeconómica 
de los menores. 

Las instancias educativas del nivel medio básico debido a la 
acentuada y profunda problemática educativa vinculada a factores sociales 
deben considerar el establecimiento de programas de extensión 
sociocomunitaria que pennitan la atención integral del menor en el 
proceso de enseñanza. 

Instrumentar con mayor solidez los diagnósticos escolares por parte 
de los profesores con la finalidad de identificar con mayor claridad la 
relaciones causales y los problemas de atención prioritaria. 

El elemento Participación Social de todos los grupos que componen 
la comunidad educativa debe de ser fortalecidos y precisado con el objeto 
de elevar la calidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje y de esta 
manera pugnar por una educación integral. 
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CONCLUSIONES CON RESPECTO AL MODELO 

Las estrategias implementadas en el modelo permiten abordar o 
atender la problemática social de los educandos con problemas de bajo 
rendimiento escolar. 

En un Modelo de Extensión Sociocomuoitaria, la participación 
social se presenta como estrategia básica, condición que asegura la 
incorporación de manera activa y comprometida de la población y la 
Institución Escolar en un objetivo común. 

El Diagnóstico Socioeconómico de un modelo de Extensión 
Sociocomuoitaria se presenta como instrumento base que pennite 
detectar, caracterizar y jerarquizar la problemática rescatando la 
cotidianidad, identificando las potencialidades, recursos de la comunidad 
y la estructura de la organización social. 

Con respecto a la Coordinación Institucional, ésta debe realizarse 
de una manera más fonnal que genere el interés y compromiso de las 
Instituciones participantes. 

Considerando las características socioeconómicas de los menores 
el modelo pudo confirmar la relación estrecha entre el proceso 
Eosei!anza-Apreodizaje y ambiente sociocultural, mostrando una clara 
relación recíproca~ 

La afirmación anterior nos lleva a concluir que en las escuelas 
primarias es necesario que exista un profesional como lo es el trabajador 
social que cubra las necesidades manifestadas por los educandos. 
Con respecto al nivel secundaria, a pesar de que existe un trabajador 
social, es necesaria una redefinición de sus acciones para que estas sean 
dirigidas a la detección y atención de la problemática que presenta dicha 
población. 
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SUGERENCIAS 1, 

i 

Consolidar o fonnalizar la coordinación instituciobm, en donde se · 
responsabilice y estabilice a las mismas para lograr mejor~s resultados. 

1, 

Se hace fundamental la existencia de un Trabajador Social dentro 
de la Institución Escolar. ' 

El enfoque sistémico que respalda al Model~ de ·Extensión 
Sociocomunitaria se ajusta al tipo de dimensión que presenta la 
problemática de bajo rendimiento escolar y no solo abotda ésta, sino la 
relaciona con la problemática social. ' · 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOHA DE HEXICO 
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INSTRUMENTO PARA VAWRAR LAS MODIFICACIONES EN EL 
RENDIMIENTO ESCOLAR A PARTIR DE LA APLICACIÓN DEL 

MODELO DE EXTENSIÓN SOCIOCOMUNITARIA. 

Introducción: Considerando que el profesor es quien cuenta con los 
conocimientos y elementos para medir el redimiento escolar de sus alumnos, el 
presente instrumento tiene como objetivo valorar la incidencia que ha 
experimentado el modelo de extensión sociocomunitaria implementado en su 
escuela para atender la problemática social que repercute en el aprendizaje del 
estudiante que presenta bajo rendimiento. Con el fin de obtener veracidad en los 
resultados, le solicitamos su cooperación objetiva en sus respuestas, lo que dará 
pauta a la retroalimentación de las estrategias y acciones de dicho modelo. 

Nombre del 
alumno:.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ACCIONES V ACTITllDES QVI: SE REFLEJAN EN EL APROVECHAMIENTO 
ESCOLAR:. 

1.- La calificación obtenida por los menores ha ·mejorado. 
Total ( ) Parcial ( ) Nula ( ) 

2.- El cumplimiento de las tareas ha aumentado. 
Total ( ) Parcial ( ) Nula ( ) 

3.- La calidad de las tareas se ha modificado positivamente. 
Total ( ) Parcial ( ) Nula ( ) 

4.- Ha aumentado la participación del menor en la clase. 
Total ( ) Parcial ( ) Nula ( ) 

S.- El alumno presentó mayor porcentaje de asistencia y puntualidad. 
Total ( ) Parcial ( ) Nula ( ) 

6. Ha mejorado la relación del alumno con sus compaileros de clase. 
Total ( ) Parcial. ( ) Nula ( ) 

7.- Se ha modificado positivamente la relación del alumno con el profesor. 
Total ( ) Parcial ( ) Nula ( ) 



8.- Se ha observado cambio positivo en la comunicación del alumno con el 
profesor. 

Total ( ) Parcial ( ) Nula ( · ) 

9. -Se han dado cambios notables en cuanto a la presentación e Higiene personal 
del alumno. 

Total ( ) Parcial ( ) Nula ( ) 

10.- Se han detectado cambios positivos significativos en la conservación y 
presentación de su material escolar. 

Total ( ) Parcial ( ) Nula ( ) 

11.- Se ha presentado un cambio positivo en el aspecto de conducta y disciplina en 
el alumno. 

Total ( ) Parcial ( ) Nula ( ) 

APOYO FAMILIAR A LAS ACTJVIDADES EXTRAESCOLARES Y ESCOLARES 

Se ha observado un incremento en la participación de los padres de flunilia 
en actividades escolares y extraescolares, tales como : 

12.- Revisión y apoyo en las tareas escolares. 
si() no() aveces() 

13.- Apoyo en el cumplimiento del material escolar que se le solicita. 
si() no() aveces() 

14.- Asistencia a juntas y reuniones. 
si() no() aveces() 

1 S.-. Asistencia y firma de boletas. 
si() no() aveces() 

16.-Atención a las recomendaciones hechas por la escuela en cuanto a tratamientos. 
especializados requeridos por el alumno. · 

si() no() aveces() 

17.-Cumplirniento de la indicaciones y recomendaciones del profesor en tomo a la 
puntualidad y presentación personal del alumno. · 

si() no() aveces() 



ACCIONES Y ESTRATEGIAS DE MODELO 

18.- La atención de la problemática social de los menores se ha beneficiado a partir 
de la conformación del conúté de extensión sociocomunitaria. 

Total ( ) Parcial ( ) Nula ( ) 

19.-EI modelo ha contribuido a La detección de la problemática social que 
presentan los alumnos de bajo rendimiento escolar. 

Total ( ) Parcial ( ) Nula ( ) 

20.- El modelo de extensión sociocomunitaria a permitido la canalización oportuna 
de los menores de bajo rendimiento, que requieren atención especializada. 

Total ( ) Parcial ( ) Nula ( ) 

21.La coordinación con los servicios sociales del área ha mejorado la atención de 
la problemática especializada que requieren los menores de bajo rendimiento 
escolar. 

Total ( ) Parcial ( ) Nula ( ) 

22.EI material didáctico de sensibilización y motivación implementado en las 
acciones del modelo de extensión sociocomunitaria, contribuyó a despertar el 
interés y la participación de los menores y padres de familia en la atención de la 
problemática social de los alumno de bajo rendimiento. 

Total ( ) Parcial ( ) Nula ( ) 

23 .Las acciones y estrategias implementadas a través del modelo de extensión 
sociocomunitaria a contribuido a despertar el interés y la participación de los 
padres de familia en la atención de la problemática social de los alumnos de bajo 
rendimiento. 

Total ( ) Parcial ( ) Nula ( ) 

24.Las acciones y estrategias implementadas a través del modelo de extensión 
sociocomunitaria han contribuido en la atención de la problemática social de los 
alumnos de bajo rendimiento. 

Total ( ) Parcial ( ) Nula ( ) 



REPRESENTACION GRAFICA DE LOS DATOS 



PAGINACION VARIA 

COMPLETA LA INFORMACION 



ACCIONES Y ACTJTIJDES QUE SE REFLEJAN 
EN EL APROVECHAMIENTO ESCOLAR 

LA CAUFICACION OBTENIDA POR LOS MENORES HA MEJORADO 
1 

19 

111j1i1 
LA CALIFICACION 08TENIDA POR LOS MENORES HA 

MEJORADO 

TOTAL f-.:,:==.;c:::::::=;¡::::~~J,i::.::,;:;:;:,.,L,;.;.;~L.:__;;,.:::.;J 

o¡;¡ 'º·º 20,0 :ll,O 

Página 1 

4l/J 9),0 00,0 

Orifica: 1 
FllEllTl!: INllE8TIOACION DE CAMPO 
MODELO DE EX'l'EN&ION SOCIOCOMUNITARIA 
EN El. AJIEA l!DUCATIVA. 
~FEB.H. 

TOTAi. DE CA808 72 Mf!IORES. 



ELCUMPLIMIENTODELASTAREASHAAUMENTADO 
2 

111 1i1 
EL CUMPLIMIENTO DE LAS TAREAS HA AUMENTADO 

Páglna2 

Gr6ficii: 2 

DTOTAL:IS 
•PARCIALC! 
•NULAS 

FUEtlTE: llM!ITIGACIOH DE CAMPO 
MOllEl.O DE EXTENSION IOCIOCOMU?llTAR!A 
EN EL AREAEDUCA11VA. 
APUCACION FU. 18. 



LA CALIDAD DE LAS TAREAS SE HA MODIFICADO POSITIVAMENTE 
3 

111!111 
LA CALIDAD DE LAS TAREAS SE HA MODIFICADO 

POSITIVAMENTE 

Página 3 

Gnlllllca:3 
FUENTE: INVESTICIACION DE CAMPO 
MODELO DE EXlENIKIN SOCIOCOMUNITARIA 
EN EL AREA EDUCATIVA. 
APLICACKIN FEB.11. 
TOTAL DE CAIOI n M!NOllES. 



HA AUMENTADO LA PARTICIPACION DEL MENOR EN LA CLASE 
4 

OPCION f % 
lOTAL 17 -23,6 

PARCIAL 43 59,7 
NULA 12 16,7 
BUMA 72 100 

HA AUMENTADO LA PARTICIPACION DEL MENOR EN LA 
CLASE 

j~~ 
o ···~. -

.. :-·: ~· .: 

';: .. 

D~ 
0,0 10,0 20,0 

. Página 4 

.·1· '.'·'" 

.. ·~ ,;~L::.- .'):;: ··:;_:. 
· . .:-... 

? '.: 
·: ~·,: 

~.o 

·: < .... ~ •• 

fllSerie1 f 

40,0 50,0 00,0 

Grifica: 4 
FUENTE: INVESTIGACION DE CAMPO 

MODELO OE EXTENSION SOCklCOMUNITARIA 

ENELAREAEDUCATIV~ 

APLICACION FES. 85, 

TOTAL OE CASOS 72 MENORES • 



EL ALUMNO PRESENTO MAYOR PORCENTAJE DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD 
5 

IJl'CION , % 
TOTAL 36 50,0 

PARCIAL 27 37,5 
NULA 9 12,5 
SUMA 72 100 

EL ALUMNO PRESENTO MAYOR PORCENTAJE DE 
ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD 

36 
TOTAL 

27 
PARCIAL 

Página 5 

g 
NULA 

Gráfica: 5 
FUENTE: INVESTIOACION DE CAMPO 
MODELO DE EXTENSION SOCIOCOMUNITARJA 
EN EL AREA EDUCATIVA. 
APUCACION FEB. H. 
TOTAL DE CASOS 72 MENORES. 



HA MEJORADO LA RELACION DEL ALUMNO CON SUS COMPAÑEROS DE CLASE 
6 

HA MEJORADO LA RELACION DEL ALUMNO CON SUS 
COMPAÑEROS DE CLASE 

CTOTAL27 
•PARCIAL27 
•NULA18 

'--------------------------

Página 6 

Orifica: 6 
FUENTE: INVE&TIOACION DE CAMPO 
MoDELO DE EXTENSION SOCIOCOMUNITARIA 
EN EL AREA EOUCATIVA. 
APUCACION FEB. 15. 
TOTAL DE CASOS 72 MENORES, 



SE HA MODIFICADO POSmVAMENTE LA RELACION DEL AL~MNO CON EL PROFESOR. 
7 

IJl'CION f % 
TOTAL 22 30,6 

PARCIAL 31 43,1 
NULA 19 26,4 
SUMA 72 100 

SE HA MODIFICADO POSITIVAMENTE LA RELACION DEL 
AJ,.UMNO CON EL PROFESOR 

22 
TOTAL 

31 
PARCIAL 

Página? 

19 
NULA 

Gráfica: 7 
FUENTE: INVESTIGACION DE CAMPO 
MODELO DE EX'reNSION SOCIOCOMUNITARIA 
EN EL AREA EDUCATIVA. 
APLICACION FEB. ea. 
TOTAL DE CASOS 72 MENORES. 



SE HA OBSERVADO CAMBIOS POSITIVOS EN lA COMUNICACION DEL ALUMNO CON 
EL PROFESOR. 

a 

DPCION f % 

TOlAL 23 31,9 
PARCIAL. 38 52,8 

NULA 11 15,3 
SUMA 72 100 

SE HA OBSERVADO CAMBIO POSITIVO EN lA 
COMUNICACION DEL ALUMNO CON EL PROFESOR 

Página 8 

11 
NULA 

Gráftca: 8 
FUENTE: INVESTIGACION DE CAMPO 
MODELO DE EXTENSION SOCIOCOMUNITARIA 
EN EL AREA EDUCATIVA. 
APl.ICACION FEB. 95. 
TOTAL DE CASOS 72 MENORES. 



SE HAN DADO CAMBIOS NOTABLES EN CUANTO A LA PRESENTACION E HIGIENE 
PERSONAL DEL ALUMNO. 

9 

OPCION f % 
lOTAL 27 37,5 

PARCIAL 40 55,6 
NULA 5 6,9 
SUMA 72 100 

SE HAN DADO CAMBIOS NOTABLES EN CUANTO A 
PRESENTACION E HIGIENE PERSONAL DEL ALUMNO 

Página 9 

Gráfica: 9 
FUENTE: INVESTIGACION DE CAMPO 
MODELO DE EXTENSIDN SOCIOCDMUNITARIA 
EN EL AREA EDUCATIVA. 
APUCACION FEB. H. 
TOTAL DE CASOS 72 MENORES. 



SE HAN DETECTADO CAMBIOS POSITIVOS SIGNIFICATIVOS EN LA CONSERVACION Y 
PRESENTACION DE SU MATERIAL ESCOLAR. 

'º 

20 
42 

SE HAN.!>ETECTADO CAMBIOS POSITIVOS SIGNIFICATIVOS 
EN LA CONSERVACION Y PRESENTACION DE SU MATERIAL 

ESCOLAR 

Página 10 

Grllflca: 10 
FUENTE: INVESTIOACION DE CAMPO 
MOOElO DE EXTENSIOl'I SOCIOCOMUNITARIA 
EN EL AREA EDUCATIVA. 
APLICACION FEB. H. 
TOTAL DE CASOS 72 MENORES. 

1 
. ' 



SE HA PRESENTADO UN CAMBIO POSITIVO EN EL At:PECTO DE CONDUCTA Y DISCIPLINA 
EN EL ALUMNO. 

11 

OPCION , % 
TOTAL 23 31,9 

PARCIAL 38 52,8 
NULA 11 15.3 
SUMA 72 100 

SE HA PRESENTADO UN CAMBIO POSITIVO EN EL ASPECTO 
DE CONDUCTA Y DISCIPLINA EN EL ALUMNO 

Página 11 

Gráfica: 11 
FUENTE: INVESTIOACION DE CAMPO 
MODELO DE EXTENSION SOCIOCOMUNITARIA 
EN ELAAEAEDllCATIVA. 

APLICACION FEB. ts. 
TOTAL DE CASOS 72 MENORES. 



APOYO FAMILIAR A LAS ACTMDADES 
EXTRAESCOLARES Y ESCOLARES 

SE HA OBIERVADO UN INCREMENTO EN LA PARTICIPACION DE LOS PADRES 
DE FAMILIA EN ACTIVIDADES ESCOl.AftES Y EXTRAESCOLARES, TALES COMO: 

REVISION Y APOYO EN LAS TAREAS ESCOLARES 
12 

lililll 
REVISION Y APOYO EN.LAS TAREAS ESCOLAREIJ 

o.o 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30¡¡ 35,0 Cl¡) "'5,0 

Pdglna 12 

FUENTE: IMI. DE CAMPO 

MODELO DE E~ IOCIOCOMUMTARIA 

EN EL ARfA EDUCATIVA 
APUCACION FHlll!ROH 
TOTAL DI! CASOll n ME-S 
GrHca: 12 



APOYO EN EL CUMPLIMIENTO DEL MATERIAL ESCOLAR QUE SE LE SOLICITA. 
13 

OPCION , % 
SI 32 44,4 

NO 9 12,5 
AVIECES 31 43.1 

SUMA 72 100 

APOYO EN EL CUMPLIMIENTO DEL MATERIAL ESCOLAR 
QUE SE LE SOLICITA 

'15,0 
41.0 
36,0 

30,0 

Página 13 

FUENTE: 111'1. DE CAMPO 

05132 
•N09 
•A VECES31 

MODELO DE El!TENSION SOCIOCOMUNITARIA 
EN EL AREA EDUCATIVA 
APLICACION FEBRERO 95 
TOTAL DE CASOS 72 MENORES 
Gr~fica: 13 



ASISTENCIA A JUNTAS Y REUNIONES 
14 

OPCION f % 
SI 37 51,4 
NO 10 13,9 

AVECES 25 34,7 
SUMA 72 100 

ASISTENCIA A JUNTAS Y REUNIONES 

37 
SI 

10 
NO 

Página 14 

25 
A 

VECES 

FUENTE: INV. DE CAMPO 
MODELO DE EXTENSION SOCIOCOMUNITARIA 
EN EL AREA EDUCATIVA 
APLICACION FEBRERO 85 
TOTAL DE CASOS 72 MENORES 
Gráfica: 14 



EC.0 

50,0 

40,0 

30.0 

20,0 

10.0 

º·º 

ASISTENCIA Y FIRMA DE BOLETAS 
15 

Ol'CION f % 
SI 49 68,1 
NO 4 5,6 

AVECES 19 26,4 
SUMA 72 100 

ASISTENCIA Y FIRMA DE BOLETAS 

FUENTE: JNV. DE CAMPO 

0514) 
aN04 
a A VECES 19 

MODELO DE EXTENSION SOCIOCOMUNITARIA 

Página 15 

EN EL AREA EDUCATIVA 
APLICACION FEBRERO 95 
TOTAL DE CASOS 72 MENORES 
Gráfica: 15 



ATENCION A LAS RECOMENDACIONES HECHAS POR LA ESCUELA EN CUANTO A 
TRATAMIENTOS ESPECIALIZADOS REQUERIDOS POR EL ALUMNO. 

16 

OPCION f % 
SI 32 44,4 
NO 9 12,5 

AVECES 31 43,1 
SUMA 72 100 

ATENCION A LAS RECOMENDACIONES HECHAS POR LA 
ESCUELA EN CUANTO A TRATAMIENTOS ESPECIALIZADOS 

REQUERIDOS POR EL ALUMNO 

•A VECES31 

•N09 
DSl32 

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 4'.J,O 45,0 
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FUENTE: INV. DE CAMPO 

MODELO OE EXTENSION SOCIOCOMUNITARIA 

EN EL AREA EDUCATIVA 

APUCACION FEBRERO 95 

TOTAL DE CASOS 72 MENORES 

Gráfica: 16 



CUMPLIMIENTO DE LAS INDICACIONES Y RECOMENDACIONES DEL PROFESOR EN 
TORNO A LA PUNTUALIDAD Y PRESENTACION PERSONAL DEL ALUMNO. 

OPCION 
SI 
NO 

AVECES 
SUMA 

"° SI 

17 

f 
40 
3 

29 
72 

3 
NO 
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% 
55,6 
4.2 

40,3 
100 

29 
A 

VECES 

FUENTE: INV. DE CAMPO 
MODELO OE EXTENSION SOCIOCOMUNITARIA 
EN EL AREA EDUCATIVA 
APLICACION FEBRERO 15 
TOTAL DE CASOS 72 MENORES 
Gráfica: 17 



ACCIONES Y ESTRATEGIAS DEL MODELO 

LA ATENCION DE LA PROBLEMATICA SOCIAL DE LOS MENORES 
SE HA BENEFICIADO A PARTIR DE LA CONFORMACION DEL 

COMITE DE EXTENSION SOCIOCOMUNITARIA. 
18 

OPCION f % 
TOTAL 26 36,1 

PARCIAL 41 56,9 
NULA 5 6,9 
TOTAL 72 100 

LA ATENCION DE LA PROBLEMATICA SOCIAL DE LOS 
MENORES SE HA BENEFICIADO A PARTIR DE LA 

CONFORMACION DEL COMITE DE EXTENSION 

Página 18 

FUENTE: INV. DE CAMPO 
MOOELO DE EXTENSION SOCIOCOMUNITARIA 
EN EL AREA EDUCATIVA 
APLICACION FEBRERO 95 
TOTAL DE CASOS 72 MENORES 
GrAlica: 18 



EL MODELO HA CONTRIBUIDO A LA DETECCION DE LA PROBLEMATICA SOCIAL QUE 
PRESENTAN LOS ALUMNOS DE BAJO RENDIMIENTO ESCOLAR. 

19 

OPCION f % 
TOTAL 39 54.2 

PARCIAL 26 36.1 
NULA 7 9,7 

TOTAL 72 100 

EL MODELO HA CONTRIBUIDO A LA DETECCION DE LA 
PROBLEMATICA SOCIAL QUE PRESENTAN LOS ALUMNOS 

DE BAJO RENDIMIENTO ESCOLAR 
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FUENTE: INV. DE CAMPO 

CTOTAL39 
•PARCIAL26 
•NULA 7 -

MODELO DE EXTENSION SOCIOCOMUNITARIA 
EN EL AREA EDUCATIVA 
APLICACION FEBRERO 95 
TOTAL DE CASOS 72 MENORES 
Gráfica: 19 



EL MODELO DE EXTENSION SOCIOCOMUNITARIA A PERMITIDO LA CANALIZACION 
OPORTUNA DE LOS MENORES DE BAJO RENDIMIENTO, QUE REQUIEREN ATENCION 

ESPECIALIZADA. 
20 

OPCION f ~ 
TOTAL 33 45,8 

PARCIAL 33 45,8 
NULA 6 6,3 
SUMA 72 100 

EL MODELO DE EXTENSION SOCIOCOMUNITARIA A 
PERMITIDO LA CANALIZACION OPORTUNA DE LOS 

MENORES DE BAJO RENDIMIENTO, QUE REQUIEREN 
ATENCION ESPECIALIZADA 

Página 20 

FUENTE: INV. DE CAMPO 

CTOTAL33 
•PARCIAL33 
•NULA6 

MODELO DE EXTENSION SOCIOCOMUNITARIA 
EN EL AREA EDUCATIVA 
APLICACION FEBRERO 9S 
TOTAL DE CASOS 72 MENORES 
Gráfica: 20 



LA COORDINACION CON LOS SERVICIOS SOCIALES DEL AREA HA MEJORADO LA 
ATENCION DE LA PROBLEMATICA ESPECIALIZADA QUE REQUIEREN LOS MENORES 

DE BAJO RENDIMIENTO ESCOLAR 
21 

OPCION , % 
TOTAL 21 29,2 

PARCIAL 45 62,5 
NULA 6 8,3 
SUMA 72 100 

LA COORDINACION CON LOS SERVICIOS SOCIALES DEL 
AREA HA MEJORADO LA ATENCION DE LA PROBLEMATICA 
ESPECIALIZADA QUE REQUIEREN LOS MENORES BAJO DE 

RENDIMIENTO ESCOLAR 
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FUENTE: INV. DE CAMPO 

MODELO DE EXTENSION SOCIOCOMUNITARIA 

EN EL AREA EDUCATIVA 

APLICACION FEBRERO 95 

TOTAL DE CASOS 72 MENORES 

Gráfica: 21 



EL MATERIAL DIDACTICO DE SENSIBILIZACION Y MOTIVACION IMPLEMENTADO EN LAS 
ACCIONES DEL MODELO DE EXTENSION SOCIOCOMUNITARIA, CONTRIBUYO A 
DESPERTAR EL INTERES Y LA PARTICIPACION DE LOS MENORES Y PADRES DE FAMILIA 
EN LA ATENCION DE LA PROBLEMATICA SOCIAL DE LOS ALUMNOS DE BAJO RENDIMIENTO. 

22 

OPCION f % 
TOTAL 40 55.6 

PARCIAL 23 31.9 
NULA 9 12,5 
SUMA 72 100 

EL MATERll.IL DIDACTICO DE SENSIBILIZACION Y 
MOTIVACION CONTRIBYO A DESPERTAR EL INTERES Y LA. 
PART. MILIA 
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FUENTE: INV. DE CAMPO 
MODELO DE EXTENSION SOCIOCOMUNITARIA 
EN EL AREA EDUCATIVA 
APl.ICACION FEBRERO 95 
TOTAL DE CASOS 72 MENORES 

·Gráfica: 22 



LAS ACCIONES Y ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS A TRAVES DEL MODELO DE EXTENSION 
SOCIOCOMUNITARIA, HA CONTRIBUIDO A DESPERTAR EL INTERES Y LA PARTICIPACION 
DE LOS PADRES DE FAMILIA EN LA ATENCION DE LA PROBLEMATICA SOCIAL DE LOS 
ALUMNOS DE BAJO RENDIMIENTO. 23 

OPCION f % 
TOTAL 34 47,2 

PARCIAL 32 44,4 
NULA 6 8,3 
SUMA 72 100 

LAS ACCIONES Y ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS A 
TRAVES DEL MODELO DE EXTENSION SOCIOCOMUNITARIA 

HA CONTRIBUIDO A DESPERTAR EL INTERES Y 
PARTICIPACION DE PADRES DE FAMILIA EN LA ATENCION 

DE LA PROBLEMATICA SOCIAL EN LOS ALUMNOS DE BAJO 
RENDIMIENTO 

Páglna23 

FUENTE: INV. DE CAMPO 
MODELO DE EXTENSION SOCIOCOMUNITARIA 
EN EL AREA EDUCATIVA 
APLICACION FEBRERO 95 
TOTAL DE CASOS 72 MENORES 
Gráfica: 23 



LAS ACCIONES Y ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS A TRAVES DEL MODELO DE 
EXTENSION SOCIOCOMUNITARIA HAN CONTRIBUIDO EN LAATENCION DE LA 

PROBLEMATICA SOCIAL DE LOS ALUMNOS DE BAJO RENDIMIENTO. 
24 

OPCION f % 
TOTAL 34 47,2 

PARCIAL 32 44,4 
NULA 6 8,3 
5UMA 72 100 

LAS ACCIONES Y ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS A 
TRAVES DEL MODELO HAN CONTRIBUIDO EN LA ATENCION 
DE LA PROBLEMATICA SOCIAL DE LOS ALUMNOS DE BAJO 
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[iiiloíirE:üf.uM1ñiDI 
! llUMfllO DUA UlllDllDt 1 j l 11•ou1snos1 Hs10111HE Nat11111ao11 - ----¡ 

INOMlllf DtÜ UlllDRDt IA NllOI 1 1 DUllllGOlll 4 SUIOllG 1 

OIHTIVOS IHE lll UlllDIDt COllOCfll lOS fl.fMflllOS fUllDllMtllllllU Nlll fDUCll 1 Ul llJO, HlílllAllDO IA 
. lllRUfllClll ou. n•••• lOS PtHMfllOS 11ios IHE VIDll •• IA llDOlUCfllClll. 

~J:;°"°"OS:GHCIRCOS ;¿¡ ~,;;fa!;.ICllVIDIDU M U:Fi'~: RCINIKllt M IKlml•G 
.:'.;:;;;:,'.~;-:·~L:f'.\i~·JR.X>~;;:~.-~·,~>r>~t .. i,:;>,J · ;;~,1.t·<: · · iUI·'.: ;·~-,~··~~, ,~_; ú·.:~: ~:~~~;t.'·: ,' ~.~.~>?.'·P~frj::?:~~:~~f;·~:ti: 

1.1 la panoja. elementos necesarios 1 Conocer los elementos fundamentales 1 IDI 
para e<Ñ<ar a un hijo. para educar a un hijo. EXP 

SESION2 
1.2 la panoja con hijos 

SESION3y4 
1.3 la Importancia de los primeros 

años en la vida clel niño y su 
lnllucncla en la etapa adolescen
te. 

PYA 

Reconocer que el ambiente de la pa-1 !DI 
reja tiene consecuencias en los hijos. EXP 

PYA 

Comprencler la Importancia de los prl· 
meros allos en el ni/la y su Influencia 
en la adolescencia. 

IDI 
EXP 
PYA 

GlS 
PIZ 

GIS 
PIZ 

GlS 
PIZ 

IYU4 

1'11. 

TM 

AEC 1 llNla de Ideas. 

NJTO 

&posición. 
T6cnlm !PUPQI. 
~y--
fls9!cx16n de la actividad """' --511-
fdlacl6n de la actividad ...... -
Izar en msa. 
llNlade Ideas. 
&posición. 
Tmlm !PUPQI. 

PRMEAA SE5ION: 
llNla de Ideas. 
T6cnlm !PUPQI. 
&posición. 
~y---

SEGINlA 5E5ION: 
&posición 
~y--
Al9"X16n de la actividad"""' 
N<lllzar en casa. 



1omos:o•:Ut1••1Di•I 
[iiüii1lo DE 111 UlllDADlll 1 j lllOUISllOSt UllHNID 1 - - , 

(iiOMalll IK 111 UlllDflD1 UI llDOLUCHOll 1 j DUllllOOllt 1 HSIOllU 1 . 

oa1mvos DI 111 UNIDllDt INHllDO LOS INffllllllU NOCUOS ou• IXHlllMllllll fl. llDOlUClllH. - COMO 
COMNHDlll lllS HDUCllOOllU 0111111111 COllSlctO a. CllMIO DE aros .. Lll Wllll " 
lOSNDIU. 

G)/H;,~F;~.,~e"'.:.(:··~ .. -'.:!.· n~~~.~!~/;: ·,~IC1Jii..:~'~¡~·~ ~~M:~·.~ee~ 
SESION S 

2.1 Definición de pubertad y odoles- 1 Canocet el con<epto de pubcttad y 
cenclo. odolescenda. 

lDI 
ap 

2.2 Comblos flslcos. 

SESION6 y7 

2.3 Comblos pslcol6glcos. 

Entender los procesos flslcos que ex
perimento el odolescente. 

A>ollzar el dcsonollo psíquico del o- 1 f:JP 
dolescente e ldentlflcor los canse- l'YR 
cuen<los que lmpllcon en los pod!es. 

GIS 
PIZ 

ces 

GIS 1 ca 
'YEN 

~Ión ... lo octlvtdad po12 

reallzor en <asa. 
llHto de Ideas. 
&paslclón. 

lbtlo ... Ideas. 
E:qioslclón. 
T•cnlco """""-

UW I PAMEM SESION: 
· Elposlcl6n. 

Senslbll'-'6n. 
T""lca 9"P"1. 
l'Nglllllos y ....-as. 
SEG(llOA sa:lN: 
E:qioslc16n. 
Ttcnlca 9"P"1. 
l'Nglllllos y......-. 
Aslgfa1611 ... lo a«Mdad ..... 
realltar en <asa. 



l.DMOS DUA UMIDRD\ 
llUMEllO DE UI UlllDllDa 111 1 l1110UISl10Sa UlllDllD 11 
llOMlllE DE UI UlllDllDa llSHCIOS DE llUICIOll 1111111 fllDIU 1 HIJOS, 1 1 DUlllCIOlla 7 SUIOllU 
OIJmvos IH! UI UlllDIDa IDEllllRCllll lOS DIHAllllU llSHCIOS OUI UISHll 111 UI llUICIOll rtlDAU • llJOS. 

>'·;f"i:wf~,:.!,~::f~:t: X;~~~~~.~~:~es·,·.· ·;·,~~~~..,.¡¡~ ~·-;1t ac•11•~ .. 
SESIONB 
3.1 la f\Jtcflclod. 

SESION9y 10 
3.2 Respeto y límites. 

SESION 11 y H! 
3.3 lo Importando del ejemplo. 

SESION 13 y 14 
3.4 la comunicación. 

ll.ll 
Dlfelenclar el empleo de la autoñclod EXP 
en las dlfem>tes edades del hl . PYll 

Comprender la Importancia del esto- lDI 
bleclmlento de !Imites claros. EXP 

PYll 

Reconocer la Importando de la eru-1 O.O 
cod6n de los hijos a baY6s del ejem- EXP 
plo. PYll 

ldentlncar los factores que faclllton y 1 O.O 
obstaculizan la comunicación. EXP 

PYll 

1 

1 

PIZ 
GIS 

PIZ 
GIS 

PIZ 
GIS -lffl 
GIS 
PfZ 

1 cue 

CUl 

soc 

Discusión dlrlglcb. 
&posición. 
1-u-. 
l'AMEAA SESION: 
llwlade Ideas. 
&posición. 
Preguntos y respuestas. 
SEGUNDA SESION: 
&posición. 
TW.lca gupal. 
1-u-. 

PllWIERA SESION: 
5111 1 Discusión dlrtglcb. 

&posición. 
Preguntos y respuestas. 
SEGUNDA SESION: 
&posición. 
T'°'lcagupal. 
Preguntos y respuestas. 
Asl!PXlón de lo actividad para 
real- en casa. 
PfWEAll SESION: 

CM I Evabxlón de lo actividad para,_. 
lllar en casa. 
Discusión dirigida. 
&f>oslclón. 
Preguntosy respuestas. 
SEGUNDA SESION: 
T6<nlca 9"PQI. 
Preguntos y respuestas. 
As'9>a<l6n de lo actlvtdad pma 
reollzar en casa. 



l.DRTOS·DÉ,IJruliliiiiil 
[llUMEllO Dt ti UllJDllD1 IV 1 l 11EOUISllOS1 UlllDllD 111 ] 

[liOMlllE DE UI UNIDllD1 LOS VllOllU t LOS llFECTOS j IDUllllCIOll1 UOIOllU - - -- 1 

OIJmvos DE UI UllllHHh HllCEll COllCIEllClll Df UI IMPOllTilllClll OUE nEllEll LOS WllLOIU' llFECTOS Ell UIS 
ll<mUDU DE CIDll PEllSOllll • 

SESION 1!> y 10 
4.1 ¿Qu6son losvakns? 

SESION 17 y 18 
4.2 la adquisición y transmisión de 

los valores. 

SESION 19 y 20 
4.3 Cuando no se tienen las mismas 

volares. 

. 70iimi~ ~CIRCOS ;.;;:;JtCllWllHIDU N IJI ;,.; :. ltCUlllal N IClmHIG 
::1~::¡,,;.;:i;i;,;·~i)ii;;i( /,irr:;·•,., •·\ •. :.y,f ;. · M.11· •·T,G ·Le ·; · .· · .•. • » • • .. · · · · ' 

Conocer la Importancia que tienen los 1 EXP 
1 

PIZ 
valares con respecto a las actitudes. GlS 

Explicar la adc¡ulslclón y transmisión 1 EXP 
1 

GIS 
devoro.es. lDI PIZ 

Conocer la Importancia de respetar la 1 EXP 
1 

GIS 
diferencia de wlores. o.o PIZ 

1 EOV 

1 COI. 

1 HIST 

OOV f PRMERA SESION: 
Evaluoclón de la actlvldod en casa. 
Dlsaislón dirigida. 
&posición. 
Ticnlca gnipd. 

IPreauntas 11 re-..s. 

SEGUNDA SESION: 
!Mio de Ideas. 
Exposición. 
IPreauntasu......-_ 

ENlllE 1PRMeflll5ESION: 
Dlsaislón dirigida. 
Erpaslclón. 
Preguntas y nispuntm. 

SEGUNDA SESION: 
Dlscvsl6n dlrlgldci. 
&posición 
Ticnlca gnipd. 
Actlvtdod _.. reollzaren CISI. 



!.DATOS DEUfuíiiDii\ 
[NUMERO DE-lA UNIDAlh V [ [ 11EOUIS110St UNIDAD IV -- ] 

[ 110Mllll DE-li UlllDADt \A •OSlllUDAD DE CllMllO 1 [ DUllllGOllt 1 SUIOllU ] 

OIJmvos DE .... UlllDAlh llEREXIOllAll SOlllE &AS DIFICULTADES RllTE El CRMllO DE lmnlD fll "' "ªªº" 
NDllU f HIJOS. 

o)·"·': 3!·.~~-

SESION 21 y 22 

5.1 El cambio. 

,, ~~-~~~ ~a.~c~s. •·· I ·· T.c •yi:;i~: f ~~e 111a1t11a11t 1C1111D11t1 

Reflexionar acerco de lo lmpo<tan<la 1 D.D 
de buscar oternat"'°5 poro cambiar EXP 
positivamente las relaciones con los lDI 
hljoS odolescentes. PYA 

PIZ 1 tNW 1 MEN ll'llfMMSESJON, 
: Evoluod6n de b o«lvldod paro,_. 
lfP llzor en coso. 

Discusión dlriglc:lo. 
Erposld6n. 

SEGUNDA 5€SION: 

llwla de Ideas. 
Erposld6n. 
Ttmlco '7'JPCll. 
Preguntas y...-. 
fktlvldod OCllO r...i1zor .. CQIQ. 



CAIAlOGO DE ClAVH 
ACllVIDADH DE EllSEÑRllZI ltPlllllDIZRIE 

ClAVE IEC. EllHllRIWI CIAVE , MRHRIRLDUPOIO -- CUIVE ICClllCAS OflUNlG CUIVt ICT. Nllt NHG 
:: ·.• • : "• ·.: .. · .. <: . : .. >· .. : .. , ,, 

EXP Euio<.iclón PIZ Pizarrón MlJND los mundos AEC Recuerdos 
lDI llwlos de Ideos GIS Gis TAL De tal polo, tal astilla MO flut-lón 

COR Corrillos PlR Plastilino TRR Trabo!o en canillas lfft\ lo -"'ación mutuo 
DO Discusión dlrlglcla HOJ Holas tomoño carta CCS Cuanto conozco de mi hijo Sffl Sobemos escuchar 
PYR Preguntas y ROT Hojas de rotdoUo CCI Conozco sus cambios Cffi Corto a mi hijo 

resntw.stas Internos 

VEN lo ventano OAD Ordenando las valores 
SOC Sociodroma MEN Me...,,.,.s """ltlvos 
Clfl lo clave de la osertlvlclad ENTRE EntJevlsto acerca de mi 

""'50n0. 

CUB los cubos 
MDF Mensole de familia 
EDV Elección de valores 

-- - -., •- -- ISl Islas 
-: •:•: :- _, , - - COL lo columna de la sinceridad 

., - ' e:: :• • YCW Yo u mi familia 
· ·._.- _,,_•-_•_, ,_. _____ - HC Hlstorloscotldlonos 

,._,. 1- .;•·:. ::.• :, ' - - MAN Manos a la obnJ 
' ·' •.- .,. '· .: • · TECNICllS llDIOONllUS 

DSM Desalpclón de segundo 
,_ mono 

DCS Discusión con <Onafte 

PHI PhllllPS 66 
Mi'! 1,,,,_n 
fMJ J. Cómo ,...,._., 
ISl Islas 

YCW Yo u mi familia 



DESARROLLO INTEGRAL OC LA FAMILIA 

ESCLELA PARA PADRES 

PRESENTACION 

LA distribución etaria de la población en nuestro país presenta una mayoritaria 

proporción de personas menores de 30 años. De éstes el rango de 10 a 19 const!, 

tuye un grupo especialmente importante por su magnitud. Las necesidades labora

les, educativas y culturales que presenta son vastas y constituye un reto de e!!_ 

pecial importancia pues se requiere ofrecer alternativas que permitan estimular 

el desarrollo fisico, intelectual y emocional con miras a un adecuado proceso 

de integración social del individuo. 

Así a iniciativa de la señora Cecilia Occeli de Salinas, hacia el mes de Marzo 

de 1989 se pone en marcha un proyecto encaminado a estimular el desarrollo i~ 

tegral del adolescente. Esta iniciativa constituye todo un hito en el conte~ 

to socioeducativo pues por vez primera se busca dar respuesta a uno de los ª!!. 

pectas que impactan el desarrollo productivo de los adolescentes; su sexuali

dad. 

Con base en los lineamientos propuestos por el Sf.stema Nacional para· el· Desarr.Q_ 

llo Integral de la Familia, el DIF Estado de México ( DIFEM) .fue i~ÍíÜad~ a•· 

participar en la aplicación del Programa Desarrollo IntegraÜ:del·;~Í!olesc~·~te; · 

A partir de ello, el DIFEM, inicia un estudio para detectar.·Ús n~~~:~.i'd~d~~· :·. 
informativas y formativas que presentaban los estudiantes. d~'..sec~n~aria '.;¡.,'cu~!!. 
to a los siguientes temas : 

Qué es la adolescencia 

Educación Sexual 

SIDA 

F armacodependencia 

Familia 

Situación Legal del adolescente 

Superación personal · 

Dicho estudio ful operado a través de la: aplicación de ,u~· cuestionario asisÜdo 

por computadora, en el que una muestra de 4/+'69 estudiantes de s~~uncfari~,distri. 
buidos en 19 municipios .de la entidad, dier~~;~e~puest~ a'hs interrogant~ pl~ 



teadas en dos in~trumentos diagnósticos denominados " Sabías qué ••• ? y 

''Conceptos básicos". 

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México 

tiene confianza en que este tipo de acciones contribuyan a mejorar el de 

sarrollo socioeducativo de los adolescentes de la entidad en general del 

país. Las experiencias que se obtengan en el trabajo áulico serán de es

pecial trascendencia para el propio DIFEH pero sobre todo para los estu

diantes adolescentes. 



1 DATOS I>•: l.A llNIDAU ~--] 

Nlll\IRR•: llF. f,A UNlllAll: 
COMllNICACION V ASERTIVIDAD 

OBJETIVOS DE l.A UNIDAD: . Con<JCcr informadlm 50hrc el proceso Je comunicaci6n y el conccplo ascrlividad. 
F.zpcricnciar la cnm11nicación asertiva. 

· Comprender las manipulaciones que se prc.!icnlan en el proceso de comunicación. 

TEMA onn:TtVOS •:SPF.CU'ICOS ACTIVIDADES DE E-A SECUENCIA DE AC.TIVIDADES 

T.F.. 111.A. T.G. A.A. 

SESION 1 

1) la comunicación en lclonUllcar el proceso de la EXP GIS RHI PART Exposición 
la familia comunicación y sus compo. INT PIZ MD Proyección "Saxolon• 

mmtes LDI Preguntas y respuestas 

1.1 Tres reglas b;!slcas Rnconocer las diferentes PART Asignación de leclura en casa 
para mejorar la dinámicas de comunicación 
comunicación fo millar 

Proponer eslratP.glas para INT ANEX MOR PART 
mejorar la comunicación en DO SPA LEC 
la lamllla 

SESION 11 . 
2) Asertlvldad ldnnllllcar el concepto y EXP MDV COA PART Evaluación de acllvldad en casa 

principios de la asertlvldad LECT Ejercicio 
- Practicar y ejercllar formas de Exposición 

comunicación asertiva Preguntas y respu'!sfas 
- Rnspondor a sl1uaclonP .. de Asignación de actividad en.casa 

manera asertiva 



1 UATOS PE 1.A UNIDAD \ 

I Nl/Mt:llO- D•: l.A llNIDAll: 11 11 Ht:QUISITOS: UNIDAD 1 ' 

INOMHRE DE l.A UNlllAD: l.OS AFECTOS · 11llURACION : 3 horas 1 

OBJETIVOS DE l.A llNllJAll : • Anali1at In< ícn<•mcnn< afcc1ivos y sus formas de uprcsión . 
- Dcs;:urollar h;¡hilid;ulcs p;ua '" idcntificaci<•n y compresión de los afcclos de si mismos y de los demás 
- Aprcnílcr a i<lcntiricar las m;mipulacioncs afcc1iva5 

T•: M A e 111J•:T1vos •:-;1•u·..-1cos ACflVIDAllES DE E·A SECUENCIA DE A<.llVIDADES 

T.K M.A. T.G. A.A. 

SESION 111 
1) Afectos y • ldenlillcar el origen y manlles- INT GIS JDA RESP Senslblllzaclón 

adolescencia !ación de los propios afeclqs EXP PIZ CMV RESP Exposición 
- Explicar el papel de la historia Ejercicio 

familiar en la manifestación Asignación de actividades en casa 
rfn los alP.ctos 

- Adquirir elementos para la 
lrlentillcaclón y dilerenclac16n 
de los afer.tos 

2) Evolución alectlv_a SPA LECT 
SESION IV 

3) Manipulación de los· - Reconocer diferentes slluaclone INT ANEX CHE PART Evaluación de actividad en casa 
afectos en que se manipulan los afectos DO Exposición 

- Aplicar técnicas para responder Ejercicio 
a situaciones dP. manlpulaci6n Preguntas y_respuesras 

- Delectar y preveer la manipula- Asignación de aclivldad en casa 
ción de los afeclos 

SESION V 
4) Cuadro do Impulsos - Ejercitar la ldenllllcaclón y dlle- EXP Si;'A PART Video: ·como cuales• 

Integrados renclaclón do los afectos INT LECT Exploración de sentimlent~s y aclil. 
- Formar habllldades básicas para DO Discusión dirigida 

el manejo de los propios Exposición 



r Dl\"l"OS DF. 1.1\ UNIDAD l 
/ NllMt:Ro 11t: '·" UNIDAD: 111 11 RF.Qursnos : UNll>At> 11 ' 

NOMllRF. Dt; 1.1\ llNlllAI>-: NllE~TllO 1"111'111'0 ll'lllRAC~IN ~. Jhoras 1 

IJllJt:TIVOS IJt: 1.1\ llNlllAD: 
- Cunnccr las ha~cs anatómicas y fisiolf1¡!icas relacionadas con la conducta sc1ual en el periodo de la adolescencia. 

TEMA CJllJt:TIVOS ESl't:c1ncos ACTIVlllADES DE E·A SECUENCIA DE ACTIVIDADES 

T.t:. M.A. T.G. A.A. 

SESION VI 

1) Cambios llslcos du· • fr!P.nlilicar los cambios llslcos EXP GIS PART Video : 1a paloma azul" (opclonal) 
ranle la adolescencla que se 1ue~r.ntan en la PIZ Pregun1as y respuestas 

adolescencia LAM Asignación de actividad en casa 

SESION VII 

2) Organos sexuales 
2.1 Organos sexuales • ldenlilicar los órqanos sexuales INT ANEX LEP PART Evaluaclón de actividad en casa 

masculinos masculinos y su hmción Sondeo de sentimientos y aclit. 
2. 1.1 Eyaculación . Explicar el papel ele la eyacu- EXP PIZ PART Virfeo: "de niño a hombre" 

lar.ión INT GIS Corrillos 
Preguntas y res~uestas 

SESION VIII 

3) Organos sexuales - ldenlilicar los órganos sexuales EXP LAM LECT Video: "de nllla a mujer" 
femeninos . femeninos y su !unción INT SPA Exposición 

3.1 Ciclo menstrual - Explicar el proceso del ciclo Preguntas y respuestas 
menstrual Asignación de actividad en casa 



1 l>ATOS DF. 1.A. UNIDAD ' 
~~~~~~-'-~~~~ 

/ NttMt:Ro 11t: '·" llNlllAll: rv 11 Kt:Q\llSITOS: UNIDAD 111 ' 

NOMRRF. DF. l.A UNIDAD: MANll'ESTAC:IONES llE l.A SEXUA IDIJRACION.: 4 horas 1 
LIDAD Y ENl'ERMEDAl>ES llE TRANSMISION SEXUAL 

OllJf:TIVOS DE l.A. tlNIUAD : . Conocer In~ conccpln~ hi\5icos Jcl acfo 5cxual humano 
Anali1ar la5 maniíc5lacioncs de la conducta 5c1ual 

- Conocer la5 f:nfrrmcdadc5 de Transmisiltn Sexual y cómo cvicarlas 

TF.MA onn:nvos r.srr.c1t"1cos A(."TIVlllADF.S DE E·A SECUENCIA DE ACTIVIDADES 
T.F.. M.A. T.G. A.A. 

SESION IX 
1} Definicjón do las • Dlslingulr los dllerenlr.s tipos de EXP PIZ PART Evaluación de actividad en casa 

prelerenclas sexuales aclos sexuales humi1nos INT GIS Exposición con exploración de 
- Ewpllr.ar las diferentes razones · sentlmlonlos y acllludes 

lfol adolescenlo para tener rela- Exposición 
clones sexuales coilalcs Preguntas y respueslas 

SESION X 
2) Maniieslaclones de - Comparar las diferentes allerna- INT ANEX LAB PART 

la sexualidad tivas para el ejercicio de la DO 
sexualidad 

• E•plicar lá función individual y DO PART 
social de las manilosracionos de 
la sexualidad 

SESION XI 
J) Rr.spuesla SP.•ual • 0P.scrl1Jlr las P.lapa~ da la res· EXP PIZ 

humana llllf'o;ta SP.>tll:ll 1111111:111:1 GIS 
VCR 

SESION XII 
4) las enfermedades de • Mencionar el concepto de ETS LDI PIZ BAL PM Uuvla de Ideas 

lransmisi6n sexual EXP GIS TRI RESP Exposición 
PLE CTRI VAM PART Ejercicio 

4.1 Definición INT ANEX Plenaria 



, DATOS DE l.A UNIDAD 1 
NllMF.RO nt: 1.A UNIDAD: IV ( cnnr;moad<•n) _JrEQUISITCJS: UNIDAD 111 1 

NOMllKF. llt: U llNlllAll: MANll'ESTACIONl~S llE l.A SEXUa l llllRACION : 4 hnra• 1 
l.llMO Y ENFERMEIJAl>ES l>E TllANSMISION SEXtlAL 

OBJETIVOS Dr. l.A tlNlllAll: - Connccr In< conccpln< hásicos del ocio sc1ual humano 
- Analiz;u la5 manirc:i;.tacioncs de la conducta sexual 
- Conocer la~ l~nft:rmc,f;ulcs de Trani;misi(m Sexual y cómo evitarla!\ 

TF.MA llllJF:rl\'OS F.Sl'f.l'Jt"ICOS ACTIVlllAllES DF. E·A St:CUENCIA DE ACTIVIDADES 

T.t:. M.A. T.1;. A.A. 

4.2 Enfermedades más - Difr.rcnciar las ETS más DO 
comunes comunes OEM 

SESION XIII 

5) Medidas básir.as rle · lrlnnlilir.ar las mmli<las básicas PART Asignación de acllvldad en casa 
higiene sr.xual dn hiqicnc sexual Vidco:"con las manos en los bolsillos 

6) Auloexamen de - Praclicar un autoexamen de 
órganos sexuales órganos sexuales. 

. 
. 

·. · . 

.. e 
1 

. 



( DATOS DF. l.A UNIDAD ' 

NOMRR•: 11•: IA UNlllAll: FACl'CJRES l'R l'.Cll'l'fANTES 
nm. EMRARA7.0 EN l.A Al>IJl.ESCEN'rE 

OHJt:TIVOS llF. l.A llNlllAI>: 
· Comprcn~cr In~ farlnrcs y situ:u:iuncs íacilif;ulorC's del cmharazo en la adolescencia y sus consecuencias íísicas y psicosocialcs 

TF.MA ORJF.TIVOS r.srF.l"IFICOS ACTIVIDADES DE E-A SF.CUENCIA DE ACTIVIDADES 
¡ 

T.F.. M.A. T.G. A.A. -
SESION XIV 

1) lnlroducci(m • ldnnllllr.ar los lar.loms y sllua-
ciom!s que facilitan el embarazo 
nn la adolP.sccnda 

2) Consecuencias del • Con hase en caoos hipoMllcos, LDI ANEX SBT RESP Evaluación de la actividad en casa 
embarazo en la dnscrihlr sus posibles electos DO MARC Lluvla de Ideas 

adolesGencia Jlsir.os. psicosociales económl- Exposición 
cos y cuflurales 

2.1 Flsicas 
2.2 Psicosociales INT ANEX PAM RESP Preguntas y respuestas 
2.3 Económico·cullu· 

rales 
SESION XV 

2.4 Las mejores decisio· • Concienlizar el proceso de la LDP ELN PART lnlerrogatorlo , 
nes toma de decisiones SPA LECT Exposición 

2.5 Hacia un modelo ra- • Reconocer la imporlancia de PART Pregunlas y respueslas 
cional en la loma de decidir por si mismo Ejercicio 
decisiones • Valorar posilivamenle las pro- ANEX LECT Asignación de actividad en casa 

pias decisiones Video: •ef úilimo tren• 
- Expresar las consP.cuP.ncias de PART 

las propias decisiones 
- Explicar las obilgaciones y ,. 



1 UATOS DE 1.A UNIDAD l 
I NVMt:RO DF. LA UNIDAD: VII 11 REQUISITOS : UNIDAD VI l 
NOMBRE llE LA llNIDAll: EN 111 ISCA DE l.A PAREJA 

OBJETIVOS Dt: u ·uNJllAIJ: 
Anali7.;u los helores que innuycn en la elección de la pareja 

TEMA OBJETIVOS F.sr•:t:iFICOS ACTIVlllADES DE E·A SECUENCIA DE ACTIVIDADES 

T.t:. M.A. T.G. A.A. 

SESION XVIII 

1) Elemenlos básicos • Señalar las dllerenclas enlre INT GIS EDLV PART Exposición 
en la parefa P11amoramlenlo y amor EXP PIZ LECT Pregunlas y respueslas 

- Explicar los aspeclos a consl- Asignación de acllvldad en casa 
derar en la elección de la pareja 

. 



r UATOS DE l.A UNIDAD 1 
I Nl/MF.110 flF. l.A llNlllAll: VIII 11 REQUISITOS: UNIDAD VII ' 

NOMBRE llE 1.A llNlllAll: l llllRACION : 4 horas J 
METAS, TOMA ()F. DECISIONE.~ Y ESrF..CTATIVAS 

OllJF.TIVOS llE l.A llNlllAll: • ldcnlificar los rlcmcnlos del planlcamicnlo y logro de melas. • Analizar el derecho y 
rcspnnsahilitlad de la fnm:a de decisiones . · Ejcrcilar la loma de decisiones en apro1imaci6n a un modelo dado. 
· Analilar la imporlanl"Ía tlcl 1lr.~:1rrulln multidi~ciplin;uio para cvilar la fruMracifln. 

TEMA onn:TIVOS ESPF.CIFICOS ACTIVIDADES DE E·A SECUENCIA DE ACTIVIDADES 

T.E. M.A. T.G. A.A. 

SESION XIX 

1) Mela - fdt?nllflr.ar las proplm; m~tas EXP PIZ RDV ECM Evaluaclón de actividad en casa 
• Prncllcar el P.Slablnclmlenlo de GIS Exposición 

mf!las Ejercicio 
- Aprender la lorma de lograr PART Asignación de actividad en casa 

melas 

SESION XX 

2) El logro de metas - Conclentlzar el proceso de la INT PIZ RDV ADT Evaluación de actividad en casa 
toma de decisiones EXP GIS POR Senslblllzaclón . 

- Reconocer la Importancia de PART Ejercicio 
decidir por si mismo Exposición 

Ejercicio 



( UATOS DF. l.A UNIDAD· ' 

NOMllKF. llF. LA UNllJAll: MET!lllUS ANTICONCEPTIVOS 

OllJF.TIVOS DE l,A UNIDAD : Conocer: 
- tus mélnJos <1n1irnnccp1ivos mb recomendables para los adolescentes 
- El mm c:nrrcrfn tlcl condf1n y del (1vulo vaginal 

T•:MA m1n:T1vos •:sr•:c1ncos ACTIVIDADES DE E-A SECUENCIA DE Al."TIVIDADES 1 

T.E. M.A. T.G. "-"· 1 

SESION XVI 

1) Introducción 
2) Métodos antlconcep- • Explfcar por qué el condón y EXP PAS BUS Exposición 

tivos más adecuados el óvulo son m~todos anticon- Ejercicio 
para los adolescentes cP.pllvos recomendahlos piHa Preguntas y respuestas 

los mlolP.scP.nlP.9 Asignación de actividad en casa 
2.1 Condóri - Orr.crihlr el uso adP.cuado dP.I INT ANEX PAP AESP Vldeo:"la esperanza no es un 

conctón y et óvutu vaginal ml\todo" 
2.2 Espermallcldas 

SESION XVII 

3) Otros métodos • ldP.nlilicar las ventafas y des- LDI Evaluacl6n de actividad en casa 
venlajas da los diferenles mé- EXP Lluvia de Ideas 
todos anticonceptivos Exposición 

3. 1 Naturales • Explicar m~lodos diferentes SPA LECT Preguntas y respuestas 
3.2 Oulmlcos y locales al uso del condón y al óvulo Asignación de actividad en casa 
3.3 Definitivos 



1---r---------·----
CLAVE ITEC. DE [IJ!iEÑllNZA 

EXP E•posición 
LDI Lluvi.a de idei.as 
COR Corrillos 
DO Discusión diriqid• 
PLE Plen•ri• 
JNT lnll'rroQ•lorio 

r.ñ1n1.nr.o DE CLl\VCS 
At:rrvrnnnr!; nr: (NS[f:OANZA APRENDIZAJE 

-- . - -- ----·----~--
CUWE 1 n111rn1n1. DE APOYO ICLAVE ITECNICAS GRUPALES !CLAVE Ji;cr .DEL ALUftNO 

PIZ Pi t•rrón HN El n•vio CPn C•rt• • •i p•dreo/ 
GIZ Gis no Mein .di storsion.ado. ••dr@. 
VCR VidPoc.aseter.a CDA l• cl.aveo deo l• .aser PTF Prueb• tu fir•eri1. 
EStl F.c;que11.:1 tivid•d. REE Resolver esque•• 
CUAD Cucldro LEP Lengu•je popular. CPE Co•entario por es-
LAPI · 1.Antin.t LAB L• b•l•nz•. cri to 
f.ON Conddn VAPI Visita •l •edico. PEPI Periódico mural 
PAS Pt1i;¡tiJ lo1s TRI Trivi•. AOS Autoe1••en de ór-ovu Ovutos vo19in•les SBT Se busc•:un tr•b•jo qan9s seru•les 
ESP Esper•~licidas co•o padrP./••dre. CUH Cuid•ndo un huevo 

PAPI Pa ternid•d/PI• terni- EAE Entrevist• • un• 
d.ad ¿.ahora o des--- •dolescentl! e•b•-
pues? r•z•d• 

PAP IPaso • p••iio en •I soc Sociodrau 
u•o del condón y el 
óvulo. VAF Vi si t• • far•aci•s 

EDV Espejo de I• verd•d "º" ft•triz di! v•lore'i 
r.HE Ch.ant•je e11ocion•l. ODV Orden•• i en to d@ 

"º' Men•de de f .. ilh. v•lores 
EDV Elección de vdores DUR Du 1 ces recu!'rdos 
f'DA F"uP.qo de ••ar. EAP Entrevist• con•ivo 
ACB A•or con b•rrer•s. ADT Anillisis de un• 
JDA Juego de l• •utoes-

tim.1 
decisión po~ lo••r 

cnv Co•o te ven te tr•-
cvnr l•n 
RDll ld rutin• de •i vi-

d• 
POR Pronóstico de re--

l•ul hdos 
DDR l• deci•ión de Ros• 
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• 
G09UHO OI\. ffT'ADO DI .xíe"o:: -
HC:~AIU Ol IDUCACION'CUL T\llltA V llfPIESTAlt SOC!AL 
CllRICCION ~ OI ONIUCIOfl IOUCATIVA. 
Dl,.Nn'AMINfO DI IOl ICliCIOH ~ 

C:U.V! C.T. 
C:U.VI 'ID. 
C:U.VI C.T. 
CU.VI 'liD. 

151,.lt3029X 
1516778. 
t51,."30MO. 
1595980 

ASUNTO: SOLICITUD DE PERMANENCIA 
DIN'l'RO DE LA INSTITUCION. 

POl'RERO LA LAGUNA II, COACALCO MEX. A 3t DE MARZO DE 19911. 

DEPl'O. DE TESIS 
DE LA ESC.NACIONAL DE TRABAJO SOCIAL. 
U.N.A.H. 
PRE S EN T E: 

El que suscribe Profr. JAVIER H. MARl'INEZ CRUZ, -
Direcior de la Eacuela Primaria " FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA • 
ubicada en Potrero la Laguna II, Coacalco Mfx. 

Por medio de la presente se solicita a Ud. la co!!. 
tinuaci6n del Modelo de ·Extención SocioComunitaria en el 'rea Ed!!, 
cativa, que est' a cargo de las Trabajedorae Sociales: MEDINA 
GONZALEZ ADITTY Y ROMERO ROMERO ARACELI, siéndo ésta a petici6n -
de la misma problem6tica que presentan los menores de bajo rendi
miento escolar. 

Sin m6s por el momento, queda de usted coao su -
atento y seguro servidor, esperando que airva para loa fines que 
convengan. 



• . 
GOBIERllO DEL ESTl.DO Di ME«•CC . 
SECRETl.Ril. DE EOUCACION cu~""'"" y 81EllEST.1Jt SOCIAL 
DIRECCIOll GEllERAL DE OPE1i.AC1e•: EDUCA'l'IV.C. 
DEl'ARTJ.MEJITO ::ie EDUCACIOll Pli..,,..1.Rll. . 

ESC. l'RIM "'RAUC:ISCO GOr.IZt.LEZ IOCAIJEGRA". 

CLAVE C.T. 
CLAVE FEO. 
CLAVE C.T. 
CLAVE FED. 

15EPIU029X 
1~776. 
15El'R30IMO. 
1505960 

ASUtlTO: INFuRME.. DE T!UfiAJO. 

roTl<CRO L·\ LAGU:\'A II, CO.\C.\LCO ~·:EX. A 22 DE /L~r::io DE 2,9!15. 

lJLi•:..,r.lNC:\'l'O IJE TESIS 
Di: u :::se. NACrn:'i!1L üS 'f:UBAJO SOCIAL. 
U.!'\ .A .~l. 

i{ q'u~· suscr.ibe 'Pi\úFH. •· JAYIER ir. ~l.\HTI:'iEZ. ChUZ, "".· , 
Diredtor de la Ese~; P'riiTiari~ " FMNCI!iCu üO~:lALEi lio.::!1!\'i;'.a1u:· '' .turrio . 
ve!>pertino, ubic~ciá ~·ri}c.tF~ro: ia'.í...ii~na ir cciacalco i-:é:i./ · ., 

. '· ·.· .. < . ~o~r.i.i.jtQ'!~,;i.E!)a?ll~.~s.~~~,e ~A ~?r~.~,~~.·.~ .. ff·L·1~~/f~: · .. · . 
c. AüITIIY .'IC.ü.IXA Gu:\'L;\~ tia• cstiido.· col"~o1'oní:o; E!º :esta esc~L·la ,;en 

~:~:::;:~;:::::~:~2:~~m~~:;;:f ~·~~;~li?i1:~it;¡t;~;;~tt~1IJ~l~. 
's¡~ ~·~s por ~i ~iofucnto ~iueilo de t;d~ ·conio s~ aten

to y seguro s~~~idor; ~spei;~nu~ si~va pa;;a.i~s fine~ que cunven:;a~. 

c.c.p. Archivo escolar. 
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