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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo tiene como finalidad exponer el "Informe de Servicio Social" de los 

pasantes de la Licenciatura en Trabajo Social que realizaron en la Unidad de Inveetileición del 

Instituto Nacional para la Educación de loe Adultos (INEA). 

La participación de los prestadores sociales se dio dentro del proyecto "La eficiencia tenninal 

de la alfabetización a grupos indigente", que se efectuó en los estados de Chiapas, ~ea, 

Guerrero, Hidalgo, Puebla y Veneno; que, se consideran prioritaria por registrar los más 

altos índices de pobreza y marginación. El estudio es significativo porque estima a las estados 

que presentan los más altos grados de analfabetismo indígena en México. 

La atención a grupos indígenas se ha convertido primordial a partir de diferentes presiones 

que se han expresado eu diversas regiones del pais, en los últimos afta. El movimiento 

armado que se suscitó en el estado de Chiapas a principios del atto de 1994, es un ejemplo 

puipable de tac ditniuidat do los gnipos indígenas, en lo que concierne al derecho de recibir 

educación que vaya de acuerdo a las necesidades reales de sus grupos. 

Lo anterior explica que en el mes de febrero de 1994, el Instituto Nacional para la Educación 

de los Adultos (INEA) diseñara el proyecto "La eficiencia terminal de la alfabetización a 

.naos indignos", cuyo objetivo fue: "identificar los factores más itlevantes que afectan la 

eficiencia terminal en alfabetización indígena de loe seis estados prioritarios". 



Como primer punto, se describe en que consiste dicho proyecto. Se expone de manera general 

la situación económica, politica y social de los seis estados del estudio, es decir, las 

necesidades y problemas a que se enfrentan los grupos étnicos. ASiinistuó, la Miponancia 

la educación y la alfabetización de los indígenas a partir del desanollo de una sociedad que se 

fundamenta con la cultura escrita y e:, en base a esto, qiie la alfabetización indígena be ido 

considerado desde hace varios años por diferentes instituciones sociales. El 1NEA es un 

organismo encargado de la educación de adultos, y existen algunos antecedentes que dan 

prueba de lo realizado, por lo que se muestra posteriormente. 

A continuación se señalan los objetivos y la metodología, en esta última se contemple que: 

- La determinación de los grupos indígenas se dio a partir de que ae registraran los mita 

elevados indices de analfabetismo en los estados que presentaron altos grados de marginación 

y pobreza, así como, los grupos ctnicos que denotan más de 10(1 mil indígenas. Tomando en 

cuenta también que eetoe grupos fueran atendidos por el MEA. 

• Los sujetos de estudio: Jefes de Departamento Técnico-pedagógico, Responsable del 

Proyecto, Asesor Lingüista, Coordinador de Zona, Técnicos Docentes, • Alfabetización% y 

Adultos Usuarios, se les aplicaron los instrumentos que se diseñaron para el estudio. La 

cédula se les aplicó a las tres primeras figuras, y el cuestionario (diferente por figura) a los 

cuatro últimos. 

• Las variables que se consideraron fueron los componentes técnico-pedagógico, operativo y 

administrativo, los cuales contemplaron los aspectos más relevantes que permitieron conocer 

los factores que determinan la eficiencia terminal de la alfabetización indígena. 



1'11 l que refiere al Programa de Servido Social en el Proyecto de Investigación, en él se 

especifican los eles que dieron lugar a la participación del profesional en Trabajo Social en el 

estudio exploratorio "La eficiencia terminal de In alfabetización a grupos indigenas"; y las 

actividades que desarrolló el prestador social durante la realización de la investigación. Cabe 

mencionar, que se destacan dos acciones principalmente: apoyo en el manejo estadistico de 

(latos y colaboración en la interpretación de información de tres estados del estudio (Chiapas, 

Guerrero y Veracruz). 

Las dos anteriores actividades 13011 relevantes por ser etapas de la propia investigación, que 

labia programado ya la Unidad de Investigación del INEA, y por le intervención que tiene en 

ella* el pasante de la Licenciatura en Trabajo Social. 

PU» comprender mejor los datos que se consideraron para obtener la información requerida, se 

explica de metiera concreta la división que se bate de loa mismos para su análisis. 

Ahora bien, la acepción del estudio "La eficiencia terminal de la alfabetización a grupos 

indigenas" es la aportación de datos importunes que permiten vistialilar el problema de la 

alfabotimeión Mdigena, desde otras perspectivas. como un ejemplo de ello, es el ceso de la 

deficiente comunicación que existe entre los agentes operativos (coordinadores de vena, 

técnicos docentes y allábetizadores) y los funcionarios de cada delegación, quienes se 

contradicen en algunos datos (factibilidad de cumplirse las metas, tiempo en que dura un 

curso, etc.). Estos detalles se mencionan de manera muy general en la pare última de este 

capitulo. 



Lo que corresponde al aporte de trabajo s..eial a la investigación de la eficiencia tennited de 

alfabetización a grupos indipenas, es hace en él un análisis del proyecto de investigacion; esto 

con base en la p.uticipaelfin cm tienen los prestadores sociales durante in eiecticunt del 

mismo. 

Pata con prender de mejor forma la realidad educativa, se hace en primer término un análisis 

de lo que implica tratar de alfabetizar a loe grupos imítenles, es decir, las consideraciones que 

primero hay que tener cuentan respecto a la cultura que canicieriza a cada uno de ellos. Los 

guisos indignas tienen costumbres, hábitos, creencias, etc. diferentes, por lo que es dificil 

referime a una sola cultura. Posteriormente. se aborda muy especificamente la nulidad que 

tuvo el proyecto la "eficiencia tenuiml de la alfabetización a grupos indígenas" al programa 

de alfabetiración del INF.A; y h eimrsiencia que adquirieron loe pasantes de Trabajo Social 

Mente su Mirmidón en el mismo, coa esto se quiere decir, aplicación de métodos, 

inetnanentos, herramientas, y trabajo multidisciphnario. 

Como tau segundo punto de este apartado, se lace un atabais general eti lo que concierte a 

educación, alfabetización e investigación. En educación se especifica que es un proceso de 

todo hombre para lograr un desarrollo, y que se adquiere al nacer y se pierde únicamente al 

morir. Ell lo que respecta* altiibetización, se aclare que ésta en pede del proceso de educación, 

y que se ha hecho necesario e partir de que la ~hura se convierte en uno de los principales 

medios de comunicación; asimismo, se expone que una persona que es analfabeta tiene 

menores oportunidades que un alfabeto, lo que repercute en au modo de vida. Por último, se 

menciona la importancia que tiene la insestip,ación en todas las áreas; la investigación permite 

eunoLer eu rumia más exacta los factures que intervienen en loa Ultímenos que se están dando 

a cada inomemo, lo que permite explicar y en algu 	casos intervenir en las resultados de los 

mismos Dentro del área de la aplicación, se hacen iii‘estigaciones para mejorar este servicio. 



CARACTERÍSTICAS DEI, PROVECTO Dl INVESTIGACIÓN. 

í 	PROVF( 10: "LA EFICIENCIA TERMINAL DE ALFABETIZACIÓN A 

GRITOS NDIG ENAS". 

11 problema de la baja eficiencia terminal de alfabetización indígena se da partir de que se 

presentan en seis estados (Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Hidalgo, Puebla y Veracruz), grupos 

cínicos que regisimil mas de 100.000 hablantes de lengua indigcna. 

Para seleccionar a las etnias del estudio se tomó como criterios de inclusión, el número de 

hablantes de una lengua y el registro de los mas bajos indices de eficiencia temizial en cada 

esta( lo. 

1.1.1 Planteamiento General del Problema. 

La situación económica y social que se presenta en las seis entidades prioritaria, Chiapas, 

Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Puebla y Veracruz puede definirse como de pobreza extrema, 

debido a que estas entidades registran los más altos indices de marginación del pa s. 

1•'.stas condiciones se agravan en las localidades con población indígena debido a que más del 

50% de las viviendas carecen dc servicios elementales como; drenaje, luz eléctrica y agua 

ennioada; ios ingresos de la poblacion están por abajo de 1 salario tuinimo, con el que no 

resuelven ni siquiera las necesidades básicas de sus familias. 

a población indigena se distribuye en localidades de menos de 2,500 habitantes, en áreas 

geográficas muy' dispersas y de dificil acceso, lo que dificulta el desarrollo agropecuario e 



industrial y la dotación de servicios básicos. Padecen los más altos indices de hacinamiento, 

desnutrición, morbi-mortalidad y desempleo. Su producción es tinaliunentalmente agricola, en 

tierras de temporal y de subsistencia, lo que no les permite cubrir sus necesidades básicas de 

vestido, vivienda y salud, propiciándome flujos migratorios en busca de trabajo remunerado y 

mejores perspectivas de vida. 

El conjunto de las culturas itidigenas fonna parte de la cultura nacional y es patrimonio de 

campesinos que tienen la earacteristiea de estar integrados en grapas que se identifican por 

una lengua, una cultura y una tradición histórica especifica, sin embargo, esta situación 

representa una barrera para que las acciones educativas se deaempeften con efectividad y 

eficiencia. 

A partir de la problemática planteada, la reducción del indice de analfabetismo se dificulta, 

sobre todo si se considera que existen más de 2,786 mil analfabetos mayores de 15 altoa en las 

seis entidades mencionadas, lo cual representa el 45.2% del total nacional de la población 

analfabeta. 

Asimismo, el 62% de la población nacional que habla lengua in dlg,ena se concentra en estas 

entidades y los Indices de analfabetismo en promedio son del 22.7%, y oscilan desde el 18.2% 

en Veracruz hasta el 29% en Chiapas ( INEG1, 1992 ). 

Diversas estrategias, politices y programas se han emprendido desde hace más de 60 altos para 

abatir el analfabetismo en la población indigena. Sin embargo, los logros obtenidos distan 

mucho de las metas y objetivos propuestos. 

Es necesario considerar que para la población indigena no ha sido fácil encontrar en la 

alfabetización una aplicación práctica para el desarrollo de su vida personal, familiar y 

comunitaria, teniendo en cuenta que estos grupos requieren, entre otros aspectos, establecer 

relaciones de carácter comercial, realizar trámites, comprender mensajes relacionados con el 

mejoramiento de sus condiciones de vida. Sin embargo, al interior de sus comunidades los 

6 



liklblenlits se lin mil-valed° de Manera practica, vs decir, sin el uso del alfabeto. Aunado a 

cric luilná que considerar que en su gran pavone las culturas iudígenas Non ágrafai y sin 

Inidieión en la iecubescriturs. 

La mayor parte de los grupos indígenas se caracterizan por ser hablante& de su lengua ~teme 

y del español, asimismo, son biculturales. Uno de los principales problemas para su atención 

en el ámbito educativo lo constituye la falta de materiales impresos en lengua ~tema que 

consoliden el proceso alfabetizador, lo cual se complica por la existencia de numerosas 

variantes dialectales. 

Existen al menos dos posiciones de los grupos indigestas en tomo a la alfabetización; una, la 

de aquellos que consideran la preservación de su cultura, y quieren alfgetizarse en su lengua 

materna y la otra posición esta orientada por la necesidad de incorporarse ala cultura nacional, 

por lo que solicitan alfabetizarse en español, para lo cual seria necesario que fueran bilingües. 

La alfabetización en al misma no es un fin, sino un medio para acceder a mejores condiciones 

de vida individuales y comunitarias, sin embargo, no se ha logrado la vinculación entre la 

alfabetización y otras acciones de desarrollo comunitario, que contribuyan a motivar a los 

adultos y haces útil el proceso educativo, es decir, que propicien la utilización práctica del 

conocimiento de la lectura, escritura y operaciones elementales. 

Múltiples factores relacionados con la eficiencia técnica y administrativa han intervenido para 

limitar el desarrollo de los programas, entre ellos se cita a manera de ejemplo, la diversidad de 

lenguas y variantes dialectales que dificultan la producción de materiales didácticoa. 

Asimismo, es importante inhalar que son reducidas las actividades de fomento a la 

continuidad educativa, relacionadas con la alfabetización y postalfabetización COMO las de 

carácter productivo, de salud, y recreación lo cual propicia que el adulto en corto tiempo, se 

convierta en analfabeto finfeional 

7 



Loa materiales didácticos que actualmente se utilizan para la capacitación y apoyo para los 

alfabetizado," me muy limitados y se redada a tres textos, el manual del alfabetizador, el 

cuaderno de ejercicios y un libro. 

Asimismo, existen deficiencias en cursos de formación especifica para los educadores 

solidarios que atienden el proyecto indigena en las comunidades. Debido a que no existe una 

norma general vigente en cuanto a los tiempos y contenidos, los cursos son impartidos con 

diversos criterios y en algunos casos se desarrollan en dos las, con duración de un total de 

seis horas. 

La capacitación está enfocada al manejo del programa, sin procurar el desarrollo de 

habilidades para la motivación a la permanencia de los adultos, ni un panorama general de la 

problemática de le alfabetización dirigida a población indignas, ni de la estn►ctura 

Institucional, en la que se ubica el progianui. 

Solamente en Chiapas se desarrollan tres tipos de talleres: inducción, intensivo y 

autofonnación, sin embargo, se reportan serios problemas de inasistencia, falta de aplicación 

adecuada de loa talleres de autofonnición por parte del personal y en general desinterés por 

parte de loa educadores solidarios. Esta situación deja prácticamente a la deriva al 

alfatctinador que sin estos recursos técnico-metodológicoa a veces ocasiona contusión en el 

adulto y se constituye en factor de deserción. 

Por otra paute, loe talleres de ledo-escritura para la consolidación de los programas de 

alfabetinción y las acciones de continuidad educativa, no han dado loa resultados esperados, 

por lo que el analfabetismo tbncional se ha incrementado. 



Los factores mencionados muy probableniente han influido de ~en negativa en la eficiencia 

terminal del programa de alfabetización a grupos indignas. En 1993 la eficiencia terminal 

varió entre el 25% y el 40% en las diferentes etnias atendidas. 

Por otra parte;  en lo concerniente a los aspeetoa administrativos de la operación del programa, 

éstos se han caracterizado por ser condicionarán de la baja eficiencia terminal, al no contar los 

alfabetizaclorea con suficiencia de recursos materiales y financieros en la capacitación para le 

allibetización y en la operación del programa. 

Las entregas de las gratificaciones y los materiales didáctico«, no han sido oportunas por lo 

que se originan deserciones tanto de educadores bilingüe*, como de loe propios adultos. 

La organización del proyecto en las Delegaciones, generalmente no es la más ademada, 

debido a que los equipa§ estatales no cuentan con suficiente personal, sobre todo de 

especialistas lingüistas y técnicos docentes que tengan la posibilidad de asesorar técnicamente 

a loe grupos de alfabetización. 

Se puede enunciar, que el análisis especifico de los aspecto. 'dolido. y el diseno de 

estrategias de solución oportuna, hachan como consecuencia que el programa de 

alfabetización a población indigem pueda ser ejecutado con mayor eficiencia y articulado con 

las necesidades e intereses de loe adultos monolingües y hablantes de espato! analfabetos, así 

como con las condiciones en lea que se llevan a cabo loa servicio.. 



1.1.2 Antecedentes. 

El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos ( INEA ), ha venido jugando un papel 

importante en la alfabetización de los grupos étnicos. Asimismo, cabe destacar el papel que 

han tenido la Dirección General de Educación Indigena ( DGEI ) y el Consejo Nacional de 

Fomento Educativo (CONAFE). 

Inicialmente, el indígena Ale integrado e loe grupos de alfabetización del INEA donde se 

utilizan modelos educativos propios pera la población mestiza. Sin embargo, en 1983 la 

institución realizó un diagnóstico acerca de la situación del Fograma nacional de 

alfabetización ea el medio indígena. Este diagnóstico permitió detectar una serie de problemas 

que, aunque no se petsentaron en todos los estados, en su conjunto, condujeron a buscar 

altenativla de atención rake adecuadas. 

Loe probiemee mea importantes comprenden cuestiones de tipo lieguistico, cultural y 

pedagógico, entre las que pueden distinguirse la dificultad para el aprendizaje de loa adultos, 

resultado de que el método utilizado no respondía en muchos casos, a la estructura de la 

lengua Moine; las dificultades en la comunicación entre el personal del Instituto y las 

comunidades indignas por el debffir•winiento de su cultura; loe escame conocimientos del 

espina por parte de los adultos indignas que productan un proceso de aprendizaje basado en 

la memorización y copiado de palabrea en empello', en vez de un aprendizaje de uso libre de la 

leetoeacriturs; los materiales didácticos no respondian a las caracleristicas culturales y 

lingateticas de lae comunidedee indtgenaz, etcétera. 

Con el fin de buscar soluciones sl respecto se propuso, entre otras cosas, crear proyectos 

regionales y estatales cuyo objetivo seria ofrecer a los grupos étnicos, modelos educativos 

lo 



acordes a la realidad cultural, coaftearka, y lápida' de l easheee. Mos modelos debies 

estar caulatuirkle par cuareadria propios a la esalided 114.1111, abras osas ale ~a 
que le cuele:ea de le ktioesuitum, y lamo ea V peditiperest de los idigme a lis de 

que ellos mimos rlafraistan sus requerimientos de apreeihael, ad armo aros espoloe 

organizativos, pnisupuctialee y de petteipical iteeets~d del proseents. 

Como meto de partió pea el pepo» eb caasided la seellasidei b ea diestaseso 

socioliogileico estatal y de aide os de les mime balear. Me permitida &Soñar be 

m'alabeas demeediess, eorterieetak aidesiees, saliese, ~mi y los 

requerimineas educativos de les mies. 

Con bue ea el deolieses* radiado a lee ~me elido, as dio la paula para le 

elaboracitt del diseño del praysio de alialdiarcióss a pobladas lama 

Le aplicada': de be pomos piloto as leida ea 11114, ea Motee tenias de debe miedos dd 

pais, a saber, Chiapas, ~dee, Midco, lIfelenták Ousek Palde, Veneno y Vetada 

11 la Seguida ~iba ~ad de Akelbsdamitla a l'ademen lobeas, caldeada • Puebla 

ea octubre de 1966, se reloalroa los mededoe de les ~in de los medre piloto, 

pera premier las Mese pedepdpiees y opealiem easiere peva el ameno& de ea modelo 

educativo <pie me adaptan' a tes eatadertaticas de la pobladas Matee, se como el deteffollo 

de tea modelo evelitelivo (pie amplidisee a estas ineadeieslos. 
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El Modelo de 1987 para alfabetización a población itagena. 

El modelo de alfabetización a población indigena elaborado, tuvo como punto de partida los 

siguientes lineamientos: 

- Reconocer la diversidad cultural linguistica de las etnias, por lo que los contenidos de 

aprendizaje y los materiales para la lectura y escritura se elaboraron con baile en las diferencias 

que existen en cuanto a tradiciones, valores, formas de organización y necesidades de la 

población. 

- Debido a que la tuayorta de las etnias uo tienen una tradición escrita, el proceso educativo 

paste del uso de la expresión oral y escrita en lengua materna para introducir posteriormente el 

aprendizaje del espafiol oral y por último a la lectura y escritura del mismo, con el fw de 

avaluar grarkadmente del monoliognismo al bilingüismo. 

• Desarrollar los mecaniamoa que favorezcan la participación de los adultos y alfabetizadorea 

en la adecuación y modificación de los materiales y métodos didácticos. 

- Implantar una capacitación participativa adecuada a las particularidades de cada lengua, que 

tenga la flexibilidad de responder diacrónicamente al desarrollo de la práctica educativa. 

• Desarrollar la alfabetización de manera horizontal utilizando los elementos propios de la 

educación no formal. Esta turma de conducir la acción educativa responde mejor a los 

principios y valores socioculturales de los pueblos indígenas. Por ello deberá promoverme la 

mudanza y el aprendizaje organizando grupos de alfabetización. 
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De *curdo coa estos lineentientos, el modelo de alfabetización a población indigena propone 

como componentes básicos lo siguiente: 

Aspecto Pedagógico del Modelo. 

a) En cuanto a los principios del modelo: 

• La planificación y el desarrollo de las estrategias de aprendizaje y de Inelodologias deben ser 

acordes con la diversidad linguistica de los grupos étnicos, respondiendo a (brutas especificas 

de aprendizaje y modos culturales de los grupos y comunidades., en consecuencia, los modelo: 

deben ser diferenciados. 

- El aprendizaje debe darse de una manera colectiva teniendo en cuenta la comunicación y el 

respeto mutuo entre los miembros del grupo, así corno la experiencia de los adultos para la 

generación de nuevos conocimientos. 

- Se considera que el liderazgo debe centrarse en la acción del grupa y en la comunidad. 

• Se toma en cuenta la dinámica cotidiana de la comunidad para actualizar y confrontar 

contenidos de manera permanente. Es decir, parte de un proCeso dinámico en el cual todos 

aprenden de todos estableciendo así un modelo participetivo. 

• El proceso educativo debe caracterizarse por ser una práctica de la solidaridad, un proceso 

permanente y un componente del desarrollo. De esta manera, el proceso tiene dos efectos, uno 

a nivel práctico individual y otro colectivo, proyectado al desarrollo de la comunidad. 
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b) En cuanto el Método de Alfabetización: 

Tomando en consideración las diferencias lingüísticas y culturales de la población indtgaa: 

A través del proceso debe darse una revaluación de le cultura étnica. De acuerdo con esto, ee 

propone ta altabeuzaLlán en lengua materna como fue inicial, el aprendizaje del español arel 

coino seguid, tase y la lectoescriture en español cano tercera fue. 

- Se deben tomar en cuenta las necesidades, aspiraciones y expresiones culturales de loa 

adultos. 

• A través de la altabetimción el adulto debe lograr el dominio de la lectoeseritura y les 

matenaticas, est como le formación de un bombee nidifico frente a su realidad capee de 

tranatianarla en su propio beneficio. 

- El 'moceo educativo debe relacionar el conocimiento y su aplicación, ee decir considerar la 

utilidad del conocimiento. 

• Loe método', cmtenidoe y estrategias de aprendizaje se orientan hacia la reflexión y 

búsqueda solidaria de alternativas pera coadyuva al mejoramieuto integral de lee 

comunidades. 

• Loe métodos elegidos deben ser congruentes con la estructura de cada cague. 14 dinAmias 

de aprendizaje del adulto ~ideará loe aspecto" socioculturales que son específicos de cada 

cultura. 
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• La elaboración de material didáctico toma como punto de perlida las caracterielicaa 

culturales, mama de vida, valone, idensee, arattantree, tradiciones, problema y 

neembisdee de la poblaciMi a la oled se dirigida. 

- En la elaboración de material peiticipank loa edultoe, loe Uds," autoridadm formaba y 

tradicionales de la comunidad. 

- Les materiales didácticos roerán elaborados de acuerdo a la liam «pacidos de loe métodos 

+aleccionados. 

• El atenido debe constituir una respuesta a las nacmidadee de los prelado. adulto', Fe lo qua 

respetará su manera de pensar y actuar. Se excluyen por tanto imposiciones gua destruyan loa 

valores socioculturales de las ebrias. 

- De acuerdo con esto, loe principales métodos de alfabetiración que se propusieras utilizar 

firmo el silábico, de palabrea, de filial, de oraciones, el método picotada! (Paulo Freira), y 

el método global. 

Ea cuanto al Material Didáctico: 

- En la elaboración se debe incorporar compoorstes socioculturales eamiumelos en tensas 

representativo* tales como el trabajo, la salud, la alimentación, la producción, mi como 

componentes lingoisticoa de cada etnia. 

• Los materiales elaborados deben reflejar la verdadera 'anticipación de los adultos. 
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Por otra parte pare la organización del curriculum se han tornado en cuenta diversos aspectos: 

- Los calendarios de lar actividades agrícolas de las comunidades. 

• las épocas de migración de los adultos indigenas a los cortes tradicionales de edita, cal y 

tomate. 

- la disponibilidad de tiempo de los miembros de las etnias. 

• la maridad prioritaria que timo los adultos indignas de buscar sustento. 

- El comportamiento de los adultos en la aplicación de los modelos de atención. 

Aspectos Operativo' del Modelo. 

Les *epacta operativos a &over de los cuales se desarrollará la alfabetización son: 

• El ciclo de atención akinZOIM tia duración de doce a catorce moca, 

• Se dedicarán de doce a catorce meses a la alfabetización en lengua materna. Durante este 

tiempo se orientará, afirmará y ampliara el conocimiento tradicional que tienen los adultos de 

las knut de manejar los flamee" las cantidades y las cuentas. 
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- A partir del sexto mes se intmducirán prácticas de esparto! oral, fundainsatalmeme 

introductorias al bilingüismo. Al mismo tiempo se dará el aprendizaje de las cuatro 

openiciones básicas y su aplicación. 

- Los siguientes tres meses se utilizarán para la lectura y escritura en español. 

• A partir del décimo mes se darán las orientaciones pan que los grupos participes en 

actividades de educación permanente, se dará el fatalectiniaato de prácticas bilingües «alee y 

escritas encaminadas a la revalorización de la cultura  de las 'bias y a la producción editorial 

comunitaria bilingüe. Se propiciará la integración con atrae comunidades a través de un 

periódico. 

- Se recomienda la asistencia a las sesiones durante creo din y el tiempo dastinedo a cada 

una deberá ser como :Mitin» una hora y media. El vienes será destinado a fortalecer el 

bilingüismo mediante el Marro& de un taller comunitario. 

En cuanto a la estructura operativa, se llegó al acuerdo de que pare lograr el funcionamiento 

óptimo en la operación del programa, el importante gin se involucre tanto al municipio, a las 

autoridades locales (oficiales y tradicionales) y a loe consejos indlgenas. 

Asimismo, llaman parte de la estructura operativa y con funciones especificas los siguienlee 

elenauos: 

- Responsable del proyecto de atención a adultos indígenas. 

• El auxiliar del proyecto. 
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• El pedagogo del proyecto. 

• El asesor lingüista. 

• El coordinada técnico biling0e. 

• Loe organizadores regional« do alfabetización bilingüe. 

• Los alfabetizada.* bilingues. 

Respecto a la evaluación, durante la Segunda Reunión Nacional, la Dirección de 

AXabetización presentó el, documento titulado "Sistema de evaluación periódica para 

población indígena", donde se estabkice el lineamiento de poner en práctica un modelo integral 

do evaluación que de acuerdo con las caractertaticas del proyecto, permita conocer lo que 

sucede con aquellos aspectos relevantes que intervienen en las diferentes etapas del servicio 

educativo coa el fin de reorientar la acción educativa. El deenrollo de este modelo esta besado 

en el Sistema Integral de Evaluación Periódica (SIEP). 



1.2 OBJETIVOS. 

1.2.1 Objetivo General. 

Identificar los rectores mes relevantes que afectan la eficiencia terminal de los programa de 

alfabetización indígena con la finalidad de aplicar el resultado del estudio a los cambios del 

modelo para la atención a ampón indígenas. 

1.2.2 Objetives Específicas. 

• Evaluar los factores pedsgógicos, opemtivos y administrativos, que determinan la eficiencia 

terminal de los programas de alfabetización indigna. 

• Identificar las opciones de solución a loe problesnu afrentado en le prestacihe del servicio 

de alfilbetimción indígena de acuerdo a las necesidades de cada mien estudiada. 

• Recuperar las experiencias pedagógicas, operativo y administrativas que han contribuido a 

la eficiencia terminal en la práctica de los programas de alfabetización indígena. 

• Identificar los procedimientos utilizados para establecer los niveles de bilingninno de los 

indígenas incorporado* a los propmmaa de idfabefizacke asé como el de los educadores que 

intervienen en loe programas. 

- Proponer estrategia* pedagógicas, operativos y administrativas que contribuyan a elevar la 

eficiencia teraninal de los programas de alfitbetización indigna. 
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• Reorientar acciones cano opciones de solución práctica a probleituis que afechui In eficicucin 

terminal de loa programas da alfabetización indígena. 



1.3 NwroDoLOGIA. 

It3 ¡l'albis que propone Lara el estudio, establecerá entre: el modelo educativo normado por 

el ENEA para atención a gnwos indígenas y las condiciones actuales en que estén operando los 

proyectos estatales, considerando a cada una de las etnias estudiadas. 

1,a evaluación de las condiciones de operación se barA en dos niveke: el primero a nivel del 

grupo técnico que integra el personal de la delegación dedicado al proyecta A través de este 

primer acercamiento se logrará caracterizar el trebejo que se ha desarrollado con cada etnia 

identificando los componentes ti:mico-pedagógico, operativo y administrativo, planteados en 

el modelo y la problemática presentada en su puesta en práctica. El segundo se desaffellará 

con una verificación en el campo a través de la aplicación de instrumentos en loe grupos de 

alfabetización. Este segundo acercamiento permitirá recoger las necesidades educativas e 

intereses expresados por la población indigena y comparar la ~natividad centra la práctica 

real de la operación lo cual se enriquecerá can la observación dintda orientada por una gula. 

1.3.1 Sujetes del estudie: 

Jefes de departamento técnico-pedagógico, responsable del proyecto, amor 

Coordinador de zona, técnicos docentes bilingües, alfabetizadores, adultos usuaria. 
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1.3.3 Categorías de análisis: 

1.3,2,1 Plantación y or~ción 

• Promoción pata la incorporación. 

- Recunos materiales, humanos, Ibiancieros y organiracionalea. 

1.3.2.2 Formación de patronal. 

1.3.2.3 Perfil de los educadora* solidarios. 

1.3.2.4 Operación de is atrabstizacion, 

1.3.2.5 Método de Ensalaara•aprendizaje. 

1.3.2.6 Evaluación y Seguimiento. 

1.3.2.7 Acciones para la permanencia de los adultos. 

1,3.2.11 Relaciones educativas de los adultos indígenas. 

1.3.2.9 Expectativas educativas de los adultos indlgcaas. 

1.3.2.10 Factores eithesnos qua imbuyesen la permanencia dala adulto*. 

1.3.3 Vulables: 

1.3.3.1 Compuso» tecnico-padyógico, 

- Método de Mb:dula utilizado. 

• 'Vil) de material didáctico. 

• Ateas da aprezdirajs. 

• Apoyos diclacticoa. 

• Perfil del adulto. 

•Antecedente educativo. 

•Sexo. 

•Edad. 

*Ocupación principal, 

*Expectativas. 



1 .; 3.2. tfoinioutictite operativo. 

Allimettrador 	 P.4~414LedMIL 
Sexo 	 Alas y Horas do la capacitación 

Edad 	 Manejo de contenidos 

Nivel educativo 	 Merejo de Métalo 

Ocupación 	 Manejo de materiales 

Momentos de la capacitación 

normo de altlbetización. 

Mesas de duración 	 En proceso 

Horas de reunión 	 Editados 

Fases 	 ~ro de matuieles por atrito 

Perfil del *yudo de elfebettmeión 

INSTkinefenlibikt~i: 

Comités 

Vinculación ton Inelituelonse 

1.3.3.3. Componente administrativo. 

Monto de los Gratificaciones. 

Oportunidad en b entrega de gratificaciones. 

Oportunidad de entina de materiales didáctica'. 
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1,3.4 Universe de estudie: 

Loe criterios de inclusión para determinar la población bajo estudio son: que el grupo étnico 

sea mayor a loe 100,00o hablantes de la lengua y que la etnia tenga loa Indicas más bajos de 

eficiencia termina) en el estado. 

Por lo que ea consideran, como universo muceta a 6 lenguas, una por cada entidad federativa 

participante. 

Muestra: Pendiente de calcular, debido a que se requiere información de adultos en atención, 

información que se recabara en la primera fue del trabajo de campo, tomando en cuenta, 

etnia., lenguas, coordinaciones de zona, Manero de educadores solidario., localidades en 

atención, dispersión geográfica y tiempo disponible pera el estudio, 

1,15 Etapas del estudio espleratarie: 

Primera etapa.- Comprende la revisión documental del proyecto del INEA de alfabetización a 

población indigena, mediante la cual se establecerá un marco de ieferencia que permita 

conaiderar al modelo educativo en su conjunto, incluyendo; loe componente técnico-

pedagógico; operativo; evaluación y seguimiento; sal como la administración del programa en 

los diferentes niveles aplicativos desde la Delegación huta los círculos de estudio. 

Segunda etapa.- Se efectuarán reuníos.» de trabajo con lo. equipos de educación indigena de 

las seis delegaciones participantes ( Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Hidalgo y Puebla), 

con la finalidad de precisar una caracterización de las condiciones de operación en cada uno de 
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los proyectos estatales per grupo ético, incluyendo las eficiencias terminales quo ae han 

obtenido en los últimos dos dios. 

Tercera etapa - 'rebajo de campo, levantamiento transversal de infama/4M en las mi' 

delegaciones. 

Cuarta etapa.- Protagonismo de la infamación y presentación de resultado.. 

1.3.4 Estrategia a seglar: 

• Reunión con el equipo delegacional pez le definición muestral y caracterización del modelo 

pedagógico y operativo. 

• Reuniones locales con el coordinador de zona y técnicos docentes para la aplicación de 

instrumentos. 

- Aplicación directa en campo a masada y drabelizadtirie pera el llenado de ineaumentos. 

1.3.7 Imtmassatas: 

• 1 paquete de 5 instninentoe para el levantamiento de datos, integrado pot: 

- 2 cuestionarios sobre los intereses, necesidades y el desarrollo del proceso educativo, 

aplicados uno al adulto y otro al alfabetizados, 
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• Una gula de observación pera identificar la relación educando-educador; 

• Un cuestionario para identificar la aplicación de aspectos administrativos, pedagógicos y 

operativos, aplicados al coordinador de zona, técnico docente; y 

- Una cédula de información que caracterice el modelo pedagógico y operativo de 

alfabetización a grupo« indigenaw en la delegación. 

• 1 paquete de instrumentos para la codificación y análisis de resultados que sea viable su 

intersección con un programa de cómputo. 

1,3,1 PI de Análisis: 

Se efectuará una descripción de 11 información ordenada por las categorlas de análisis y cada 

uno de los proyectos de educación adivina para posteriormente finalizar la información 

mediante técnicas estadisticas multivariadas de regresión múltiple, apoyadas con "DBASE" 

pera construir y manejar la base de datos y Epi-info para análisis estadistico. Posterionnente 

se hará la inteqvatación de los datos obtenidos. 
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II PROGRAMA DEL SERVICIO SOCIAL EN EL INEA DENTRO DEL 

PROVECTO DE INVESTIGACIÓN, 

2,1 EJES DE PART1C1PAC16N DE TRABAJO SOCIAL EN EL PROYECTO. 

El Instituto Nacional para la Educación de loa Adulto (INEA) es un organismo 

descentralizado de la Administración Pública Federal , que tiene la finalidad de promover 

servicios educativos dirigidos a los mexicanos mayoreo de 15 iba que son analfabetas o no 

han podido iniciar o concluir su educación 'limeña o secundaria. El Presidente Carlos Salinas 

de Gortari presentó la modernización educativa como una de sus politices sociales 1989-1994, 

por lo que expresó lo siguiente su len ceremonia de su pressMación: "El noto de Mogo 

demanda la bicis frontal y decidida mediante la Modernización de loa servicios generalizados 

de la educación para loe adultos y de fonnación para el trabajo". 

Para ello, es necesario que el Instituto promueva y realice irnhatigacionee que le permitan 

preparar el personal que se requiera pan Ilever a cabo la educación para adulto*, el material 

didáctico, la coordinación de actividades con otras instituciones que otorguen también 

educación para adultos, la diftaión de tos-servicios que preste y los programas que desarrolla; 

siendo preciso contar con personal que le ame, ea por lo que una de sus politices 

institucionales considera "dar oportunidad e los estudiantes de cumplir con el servicio social 

educativo".( I ) 

( I ) Pudet Ejecutivo Federal.Mojo Oficial, ladeo, Luso 31 de modo de 1981. p. 12 
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Los diferentes departamento* que conformar al Instituto Nacional para la Educación de los 

Adultos (INEA), elaboran proyectos de acuerdo a su función. Cuando existe la falta de 

personal para cumplir con los proyectos, se envie una copia de los mismos a la Dirección de 

Participación Social y COMattACión de Servicios, quien a su vez, organiza dichos proyectos 

por áreas. Posteriormente, los dan a conocer en las distintas Facultades y Escuelas que cubren 

las áreas que te solicitan, pera que éstas canalicen a los prestadores de Servicio Social. 

Es asi como la Unidad de Investigación del INEA en base a una de sus politices 

institucionales, solicitó pesantes de la Licenciatura en Trabajo Social para participar en el 

estudio exploratorio la "Eficiencia Terminal de la Alfabetización a Grupos Indigenas", el cual 

da cumplimiento al ejercicio de dos de sus facultades, a saber; 

• "Realizar investigaciones tendientes a mejorar la calidad de los métodos, contenidos y 

materiales didácticos, acordes a las caraeterbilicas y necesidades de la población adulta 

demandante de serviciori educativos". 

• "Realizar estudios comparativos a nivel internacional, nacional, estatal, regional y local sobre 

los sistemas educativos para adultos y diffindir sus resultados" ( 2 ) 

Ea sal como la Sección Madétnica de Servicio Social de la Escuela Nacional de Trabajo 

Social recibió de la Disección de Participación Social y Concertación de Servicios del INEA, 

vatios proyectos para considerarlos como posibilidad para la prestación del servicio social. La 

escardada de la Sección Académica se encomendó en la elección de los proyectos que fueran 

útiles para el deiernpeáo profesional de los Pasantes de la Licenciatura en Trabajo Social, 

(1) Oder Ejecutivo Federal.  DIO Olidal.  México, !mies S de muslo de 1951. p. 12 
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Cuando se eligió el estudio que realizaba la Unidad de Investigación, se seleccionó a loa 

prestadores de servicio social de acuerdo al promedio obtenido y el babor cubierto el 100% de 

los créditos, ya que, es un proyecto de la alternativa de Titulación: "Infame de la Prestación 

del Servicio Social eu Trabajo Social". 

De acuerdo al Organigrama de la Unidad de Investigación, el prestador de servicio social se 

integró en el Departamento de divulgación, cuya función principal es de apoyo y 

asesoramiento al Departamento de Investigación. ( Ver Anexo 1 ) 

El Deparuunesuo de investigación era el responsable de la ejecución del estudio exploratorio. 

El equipo profesional se integraba por ocho personas: 3 psicólogos, 1 sociólogo, 1 

antropólogo, 1 trabajador social, I pedagogo y 1 economista. 

Al inicio del servicio se especificaron las actividades a desarrollar: revisión bibliográfica, 

determinación de la muestre del estudio, elaboración de catálogos, codificación, captura y 

análisis de datos. 
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2.2 INTERVENCIÓN DEL PASANTE DEL SERVICIO SOCIAL EN LA 

INVESTIGACIÓN. 

2.2.1 Manejo Estadletico de Dates. 

Loe Pasantes de la Licenciatura de Trabajo Social iniciaron su participación en la 

determinación de la muestra de comunidades y de la población de estudio, 

2.2.1.1 Calculo de la Muestra. 

Cano primer momento se realizó un conteo general del numero de adultos atendidos en cada 

Estado: 

DELEGACIÓN 	 ADULTOS INCORPORADOS 

Chiapas 	 2,256 

Oaxaca 	 5,918 

Chorrera 	 4,787 

Veracruz 	 2,267 

Hidalgo 	 284 

Puebla 	 2,235 

Población Total 	 17,747 
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Para seleccionar la 11111Clint de adultos, se aplicó la fórmula que plantea Rojas Soriano: ( 2 ) 

fórmula: 

p 

1. 1 	Z  q 1 

N E p 

N es igual a la muestra de adultos incorporados a quimbo se les aplicaron los cuestionario 

de los adultos. 

Z es igual al nivel de confianza, se consideró e15% de error en uso de no reunir las 

caracteriitiCAS necesarias. 

Según las tablas estandarizadas el nivel de confitan del 5%, es de valor de 1.96. 

E es igual al nivel de precisión requerida en la muestre, se aplicó el 101'o, que significo que 

se esperaba que el 90% de los adultos contestaran loe cuestionarios. 

P y Q representan el nivel de variabilidad en las respuestas esperadas. 

( 3  ) Rojas  Sed" Ltd Atia.~1.14rIztr~akvNotisler Edit Muy Valátt 
México, 1959. p.p.176177. 
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1196)  14) 

( .10 ) 	(.6) 

N =  

+ _ 1 	(,1 .96) 14) • 

17,747 ( .10 ) (.6) 

Obteniantio una muestra: 2S2 adulta►  ea atención. 

Sustitución do valores: 

Es importante, iseilalu que esta ►nuestra se alteró posteriormente debido a que Guam era el 

único atado que contaba con adultos recién alfabetizados. 

Es interesante aclarar que los adultos recién alfabetizados dan lugar para una información más 

completa respecto a la utilización de la lectura, escritura y calculo básico, aspectos que se 

conaideran para tina alfabetización integral, ya que es sabido que si no es asi, tienden a 

convertineen analfabetos funcionales. 
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I .os adultos recién alfabetizados pendes:tan e la coordinación da 71apa, Guamo. De acuerdo 

con los datos estadisticol reunidos en la primera fue del universo de estudio, u tenia un total 

de 968 adultos recién oltilbelizodos cn►  el mes de Enero de 1994, distribuidos en 15 

localidades. 

Para muestra de este Estado se tomó como referencia al 10% de loa adultos escila 

¡M'ab:ti/41(1os, dando como resultado: 96 adultos; pero u aplicaron únicamente 94 

cuestionarios, distribuidos en las 15 localidades. Por lo antojos, la muestra del estudio 

aumentó a 319 adultos. 

Para la distribución de los 319 adultos en las diferentes Delegaciones del INEA, se determinó 

una mutan» de localidades. En cada estado, con excepción de Guerrero, u aplicó el 25% del 

total de localidades de cada uno. 

Casi todos los Estados, excepto Hidalgo y Puebla, sufrieron alteraciones es el número de 

cuestionarios aplicado., pero se respetó el total de la muceta, después del ajuste efectuado en 

el Estado de Guerrero. 
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Muestra de Adultos en proposción directa de localidades: 

Delegación Muestra de 

Localidades 

abs. 	25% 

Muestra de 

Adultos 

Chiapas 25 6 19 

Oaxaca 82 21 82 

Veracruz 85 22 85 

Hidalgo 16 4 16 

Puebla 23 6 23 

abs. 100% 

15 15 94 

Total 246 74 319 

Para conocer los factores que afectan la eficiencia terminal se aplicaron 3 cuestionarios: a los 

Adultos en Alfabetización, a los Asesores de Alfabetización, y a los Coordinadores do Zona y 

pera Técnicos Dimites bilingües ( este último instrumento se aplicó a dos figuras 

tesponsablez de la alfabetización, pero se analiza por separado ). Los pasantes de la 

Licenciatura en Trabajo Social tuvieron la tarea de elabonir loa catálogos de codificación y de 

variables de dos cuestionarios ( Asesores y Coordinadores de Zona-Técnicos Docentes ). Ver 

Anexo 2. 

Para la elaboración de los catálogos se utilizaron como apoyo catálogos de codificación y 

variables correspondientes a otro estudio. 
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Un catálogo de codificación y otro de variables, fueron pera los estados de Cilia" Guaca, 

Venumz, Puebla e Hidalgo; y otros semejantes fueron para Guerrero, ya que, como se 

mencionó anteriormente, este Estado presentaba a Adultos recién alfabetizados, y los 

instrunientos de Asesores, Coordinadores de Zona-Técnicos Docentes, supsimien alome 

preguntas que contemplaban los cuestionarios aplicados en los otros tetados. 

Pare realizar los catálogos su obtuvo orientación respecto al uso de la computadora, en el 

programa "procesador de datos Write" y pata la captura de datos No utilizó el programa 

"DBase". Esta actividad requirió aproximadamente de tres mees, debido a las modificaciones 

que surgieron cuando llegó la información da los instrumentos que ya se hablan aplicado. 

9.2.1.2 Codificación y Capture de Datos. 

La coditIcacion y tabulación de los cuestionarios aplicados a los Asesore., Coordinadores de 

Zona, y Técnicos Docentes estuvo a cargo de los prestadores de servicio social. 

El número de cuestionarios aplicados en cada Estado fue: 

Delegación Asesores Coordinadores 

de Zuna 

Técnicos 

Docentes 

Total 

Chiapas 3 2 7 12 

Oaxaca 11 5 10 26 

(limero 16 1 7 24 

Puebla 3 1 8 12 

Hidalgo 2 2 4 8 

Veracruz 12 1 4 17 

Total 47 12 40 99 
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Debido a la existencia de algunos errores de codificación en los cuestionarios aplicados a los 

Técnicos Docentes, se volvió a codificar, veritirandnsA después las diferencias que habla entre 

la primera y la segunda captura. En loa casos de diferencia, se consultaba directamente el 

cuestionario (se manejó por folio y variable) para colocar el dato correcto. 

La Delegación del Estado de Michoacán •que no estaba incluido en esta investigación• solicitó 

assearia al Departamento de Investigación para realizar la codificación de los cuestionarios 

aplicados en ese Estado. Es interesante sellador que teniendo en cuenta la experiencia 

adquirida, se responsabilizó a los prestadores de servicio social de la codificación de esos 

cuestionarios; también, tuvieron como trabajo explicarle a la responsable de la Delegación de 

Michoacán cuando estuvo de visita en la Unidad de Investigación del INEA, la codificación, 

captura de datos y la elaboración de cuadros de preguntas abiertas y complementarias. Para 

esta información, se contó con ayuda del personal del Departamento de Investigación. 
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2,2.2 Interpretación de lo Información. 

Para la interpretación de resultados, se agruparon les preguntas de los 3 instrumentos 

aplicados en los siguiente§ compensares: Optativo, Téniee•Pedagógico y Administrativo; 

uta iMndose para ello, el programa "F.pi-info", que sine para el análisis eatadiatice (ente de 

variables). 

Los pasantes de la Licenciatura en Trabajo Social ayudaren en el manejo de variables qua se 

necesitaron para el &nabab. 

En el análisis se realizó en primera Maleada un vaciado de datos por componente de cada 

estado. En cuanto a las preguntaa abiertas y eunipletnentariaa de los tres instrumentos, se hizo 

una recopilación de las mismas, para después elaborar cuadres por pregunta; cada cuadro 

correspondia a una pregunta abierta o complementaria, según el caso. 

Los cuadros contemplaron las respuestas de los 5 Estados (Chiapas, Oaxaca, Puebla, Hidalgo 

y Veracruz). Y so elaboraron cuadros por separado para el Estado de Guerrero, debido a que 

los cuestionarios se aplicaron cou posterioridad a los demás; esta postergación, fue por 

modificaciones que se le hicieron a los inanimados y por la existencia de conflictos armaba 

durante los Mas en que se tenia planeado aplicar loe cuestionario/ en la Zona de napa. 

El prestador social colaboró en la realización de los cuadros por computadora en el sistema 

"Paintbnish", y en el vaciado de datos de los Estados de Oaxaca y Churrero. 
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Después de vestir los datos , se realizó uu informe general que considera a los seis Estados del 

estudio. El informe expone los siguientés datos: Perfil de los sujetos en forma conjunta, y por 

componente Operativo, Tecnico•Pedagógico y Administrativo, por estado; asimismo, lince 

alguna» comparaciones entre los datos que proporcionaron las figures do cada Delegación. 

A partir del informe general, se efectuó un informe por estado. El Departamento de 

Investigación distribuyó los estados entre sus miembros, a los pasantes de Trabajo Social les 

correspondió colaborar en los informes de Guerrero, Veracruz y Chiapas. 

En Guerrero se auxilió en colocar los dato* correspondientes a perfiles de las figuras de 

Asesores, Coordinadores de Zona y Técnicos Docentes; en la modificación de datos y 

redacción del componente pedagógico, y en la elaboración e interpretación de gráficas de 

preguntas del cuestionario de adultos. 

En Veracruz so colaboró en perfile, de adultos, con el cruel de lao siguientes variables: edad-

sexo, habla espeflohneceaito traductor; de igual forma, en lé corrección de datos y redacción de 

los compouentes: Operativo, Técnico-Pedagógico y Administrativo, de cuatro figuras 

(Asesores, Coordinadores de Zona, Técnicos Docentes y Adultos). Los cambios se realizaron 

en el sistema Winviotd. 

También se participó en las conclusiones del Estado de Veracruz, localizando las similitudes e 

incongruencias que se daban entre la información que proporcionaron los sujetos del estudio. 

En Chiapes además de cooperar en sustituir datos y modificar la redacción, se tuvo la 

responsabilidad casi total de la presentación de los componentes Operativo y Pedagógico. 

Estos componentes debían contemplar los mismos aspectos que se tenían en el inteinne final, 

para que todos los informes por Estado, tuvieran cierta homogeneidad 



A cotditioneiúu, se inenei,num k aspectos que se consideraron para realizar el programa de 

alfabetización incline:a 

Pedjigefos setos Oe la muestra. 

ireporlanic señalar que el Perfil se refiere a las características generales de los sujetos, tales 

corno son: edad, seo, escolaridad y ocupación; considerándose además, algunas 

earacteristicas de interés para el prognuiel , como son, para el caso de los Coordinadores de 

Zona, de los Técnicos Dommes y de los Allabetizadores, el tiempo durante el cual han 

desempeñado su labor, y el conocimiento que tienen de la lengua en la cual se imparte la 

allbetización. 

Corawitente Operativo, 

o Componente Operativo, incluye el conjunto de información referente a las actividades de 

planeación, organización y seguimiento que realizan las delegaciones y las coordinaciones de 

zona pera atendernos adultos. 

De manera especifica, implica en primer lugar y a modo de antecedente, la información sobre 

la eficiencia tenninal del pa:grima di 1993:  en las 6 etnias seleccionadas; en segundo lugar, 

sc empanen las opiniones de los coordinadores de zona y técnicos decentes sobre la planeación 

de las metas que se les asignan, ad como también sobre la factibilidad de cumplirlas. 

39 



Se analiza la e(naposición de los equipos tccuicos•pedagógicos de alfabetización indígena en 

las delegaciones, ad como las funciones que desempeflan cada una de las figuras que los 

conforman. 

Asimismo, se exploran las cargas de trabajo de los coordinadores de 201111 y técnicos docentes, 

a través de conocer qué otros programas del INEA están a su cargo, además de la 

alfabetización indígena, y cuentos adultoe atienden en esos programas. 

Enseguida, se inicia con el periodo de alfabetización, en donde se compara la duración que 

éste tiene ara las distintas delegaciones y las actividades que cada una de ellas incluye como 

parte de la fase de prealfabetización. 

Se continúa con las actividades de capacitación de las figuras de apoyo operativo 

(coonlinadores de zoma y técnicos docentes) y de los alfabetizadotes, sal canso las de 

supervisión que se realiza de su trabajo. 

Finalmente, re presentan las modalidades de atención que están operando, que incluye 

horarios y lugares en que se ofrecen las sesiones de alfabetización a los indígenas en las 

diferentes etnias, y los apoyos que recibe el programa de alfabetización a poblaciones 

indígenas per parte de otras instituciones. 
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('orapoitente Técnico-Pedagógico, 

El Coniponeille Tecnico.redagógIco, considera el conjunto de variables relativas al pruno de 

enseftatiza-aprendizaje de la leetoescriturs y el cálculo básico, tales almo loa: la duración del 

proceso de alfabetización y la distribución de los contenidos educativos a lo lamo del mismo; 

el método de alfabetización empleado, así como las opiniones de aigtom figuras SOLITA de su 

eficacia; los aspectos que se coneideran para evaluar el aprovechamiento de los adultos; y 

algunas de las dificultades que los alfabetizados» y adultos enfrentan en relación can la 

comprensión de los materiales didácticos, ad como algunas sugerencias que hicieron loe 

entrevistados para mejorarlos. 

Además, recoge los intereses de aprendizaje de loa adultos, mi como los motivo. por lo que 

éstos desean adquirir ciertos aprendizajes eapecificos; las causas por la que, a juicio de los 

alfabetizadores, los adultos desertan, y las estrategias que se han puesto en práctica para 

promover su permanencia. 

También se registran algunas cuestiones relacionadas con la pustalfabetiración, @atendida 

como el conjunto de actividades educativu que se realizan para propiciar la permanencia en el 

prooeso de alfabetización. En particular, se mencionan las actividades que las diferentes 

delegaciones están llevando a cabo en este sentido, las quo a criterio de los coordinadores de 

zona y técnicos docentes pueden realizarse; y los intereses de aprendizaje m'infestados por loe 

propios adultos entrevistados. 
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Administrativo, 

El apartado Administrativo, comprende información sobre algunos apoyos administrativos 

bancos para el funcionamiento del programa de alfabetizáción indigena. En cuanto a la 

distribución del material didáctico para apoyar el proceso de alfabetización, se toman en 

cuenta principalmente tres aspectos: si la distribución se hace oportunamente, si el númem de 

ejemplares que se entregó es suficiente tanto para el total de alfabetizadores que trabajara en el 

periodo, como para el de adultos incorporados; y, si se entrega el material completo, es decir, 

si tanto loe alfabelizaderes como los adultos reciben todos los volúmenes que coaforinan el 

material didáctico -en el caso del adulto, el libro y el cuaderno de trabajo; y en el del 

alfabetinsior, el instructivo correspondiente. 

De igual forma, se presenta el monto (le las percepciones salariales del personal institucional 

de los distintos niveles que trabajan el programa ( funcionarios de las delegaciones y figuras 

de apoyo operativo ); deapués, el de las gratificaciones que reciben las figura* operativas 

(promotores y alfatnikedorea) , ad como la puntualidad con la que ¿atas se distribuyen. 
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2,2,3 Conclusiones y Recomendaciones de la Investigadas. 

A continuación se presentan algunos de loe aspectos mis relevantes que proporcionó el 

estudio, aunque no dejan de ser importantes los clames que se corito:0am. Para la selección 

de anos (impactos, ce consideraron Sil hace é leo resomandimionas qua as expusieron so la 

presentación del informe final. 

Perfiles: 

Al revisar el Informe Final de los "Factores que Afectan la Eficiencia del Programa de 

Alfabetización a Grupos Indignas", se observa en un primer momento los perfiles de las 

figuras entrevistadas. Los alfabetizadores que atienden el programa de alfabetización son muy 

jóvenes, ya que, más de la mitad Km menores de 22 goa, ets escolaridad no va mea ab de la 

primaria, y tienen escasa experiencia como educadores; asimila», el perfil que Premian loe 

altabetizadores para recibir la capacitación correspondiente es un dificultad, por no dominar el 

español ola lengua indígena pera eaeribirla; esta última sólo e117% la eaeribe muy bien, 25% 

bien y el 55% regular, por lo que en la capacitación el curso inicial esti dirigido a desarrollar 

la habilidad de escribir y leer en lengua maten». En cuanto a los técnicos docentes y 

coordinadores de zona no se detecto gran problema, porque la eded promedio es de 30 altos, 

con un nivel de escolaridad de bachillerato completo, e163% declaró hablar la lengua en la 

que se alfabetiza, el 67% que la lee y e165% que la escribe. 

Recomendación, 

Crear las condiciones pera contar con alfabotizadores quo desarrollen su trabajo con calidad 

profesional. 

- Que tengan un nivel mínimo de secundaria y que hayan recibido la capacitación necesaria. 
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Operativo: 

En un segundo lugar se presenta el componente operativo, donde se descubre principalmente 

las dieparidades que existe entre lo planeado y lo operativo. Las delegaciones tienen un modelo 

de funcinnamiento de alfabetización e grupos indigenas, pon loe eaordinndores de ona 

técnicos docentes y alfabetizadores realizan acciones educativas de forma diligente a como 

fueron diseñadas por le delegación. 

Al analizar la información, se encontraron incongruencias entre las diferentes figures que 

operaeionalizan el programa de alfabetización indígena, como goa: 

• Planeación y cumplimiento de nietas. Entre las figuras operativas se encuentra que uno 

(45.5% de los coordinadores de zona) encuentra bien planeadas las metas, mientras que el otro 

(66.7% de los técnics docentes) considera que no están bien platicadas; en lo que respecta al 

cumplimiento de lar metas, en ésta no se dio gran diferencia entre los agentes, porque en 

ambos la mitad opina que es posible cumplirlas . 

• Promoción del servicio de alfabetización. Mientras que las delegaciones declaran hacer neo 

del radio, el 87.2% de los altlbetizadorei señalan que la promoción del servicio fue 

principalmente por medio de visitas domiciliarias, confirmándose lo anterior con las 

respuestas de los adultos, quienes el 68% lo señalaron 

- Tiempo de capacitación pera los alfabetizadores voluntarios. Loa funcionarios de las 

delegaciones indicaron que los CU11101 iniciales para los alfabetizadores tienen uta►  duración de 

10 a 15 horas, en tanto, el 80.5% de los alfabetizadores muestran un tiempo e lo sumo de diez 

liorna. El 60.8% de los coordinadores do zona y técnicos docentes señalaron una duración de 

de once a treinta horas. 
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Eccomelidaciones. 

• IÁt imormación pani la asignación de metas debe provenir de la micro-región. 

• l,a educacióu de adultos sera más eficaz en su penetración, en la medida en que trabaje con 

organizaciones constituidas C011 ONUS fines de mejoramiento del bienestar social de la 

comunidades. 

- Emplear en le Capacitación de las figuras que intervienen ea L altabetizaeión indocta, el 

tiempo necesario para comprender y aplicar el modelo en la delegación. Verificar si la 

capacitación fue asimilada. 

Técnico•Peda._$ógico: 

• Tiempo que se destine a los contenidos establecidos (lengua materna, capead oral, lectura y 

escritura en espaaol y cálculo básico). Ea variable la duración que cada delegación le dedica a 

los contenidos; un ejemplo es: en Chiapas se le da un tiempo de 12 meses a la lengua 

materno, mientras en Guerrero se le da 8 meses. Asimismo, esta infamación se diferencia 

entre las figuras de una misma delegación, atontando el anterior ejemplo: el ftmcionario de la 

delegación de Chiapas ~m 'un plazo de 12 meses para la lengua materna, y el coordinador 

de zona indice hacerlo en 8 13~11. 

- Utilización del método de alfabetización en el programa (Método ecléctico, Global 

estructural y Palabra generadora). Respecto a este punto, la mayoría de los coordinadores de 

zona y técnicos docentes señalaron hacer uso del método global estructural, en tanto que las 

delegaciones dicen utilizar varios métodos. 

Al existir diferencias entre lo que expresan los funcionarios de las delegaciones (planeación) y 

lo que dicen los agentes operativos (ejecución), se deduce que hay t11311 deficiente 

comunicación cutre ellos. 

El estudio aparta también datos en cuanto a: número de adultos atendidos por técnicos 

docentes y coordinaciones de zona, y el número de horas que se imparten en la alfabetización. 
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El promedio de adulto. que se atienden por cada técnico docente va desde 90 a 3,086 

indígenas, y en el caso de las coordinaciones de Zafia el rango total varia de 300 a 6,182 

adultos. Estoe datos muestran cómo se encuentra distribuida de manera muy desigual la carga 

de trabajo entre las figuras de la delegaciones. Para comprender mejor lo anterior, es preciso 

aclarar que una delegación del INEA en cada catado se encuentra dividida en varias 

coordinaciones, las cuales a su vez, se subdividen en mierortegiones. La tarea de las 

coordinaciones consiste eu planear, organizar y supervisar el conjunto de programas del INEA 

que se operacionalizan en su zona; y los técnicos docentes son los encargados de tener un 

contacto mea directo con los promotores y alfabefizadores, quieneu son los responsables de 

lograr la incorporación de adultos a los programas del INEA, asimismo, su permanencia. El 

técnico decente se encarga de supervisar una microrregióa 

En lo que respecta al numero de horas que dedican los asesores a la alfabetización, el 42.5% lo 

hacen en la modalidad grupal, de éstos el 53.3% indican dedicarle de seis a diez horas por 

semana. El 29.8% que declaró hacerlo de manera individual, seflaló dedicarle de una a dos 

horas a la semana por alumno (56.5%); y, el 27.7% de los asesores afirmó alfabetizar en 

ambas modalidades. Cabe mencionar que la impartido» en forma grupa' en los programas de 

alfabetización indlgena favorece el proceso de aprendizaje, ya que existe intercambio de 

experiencias entre los miembros del grupo, por lo que puede motivar la permanencia 'de los 

talamos. 

Otros aspectos relevantes que se describen aun: impartición de la alfabetización en lengua , 

español o en ambas; el problema de la deserción de los adultos; y los puntos de vista en cuanto 

al material didáctico. 
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El 51.1% de los adultas declararon que les interesa más aprender a leer y escribir en espinal, 

el 35.7% consideran que en ambas, y el 11.3% solemne en su lengua materna. La 

explicación a lo anterior, puede ser que los indígenas han experimentado la necesidad de 

conocer el espannl, parque uf la requiere su vida diaria; entre las reacias que dan, son: pus 

comprar y vende/ (32%, 102 sujetos), ¡Ara eacribit ruido§ y cartas (29.5%, 94 sujetos), pul 

ayudar a sus hijW con sus tareas escofina (15.7%;  50 sujetas), para entender y llenar papeles 

(15.7%), para entender avisos (13.2%, 42 sujetos) y, pera conseguir trabajo (8.8%, 28 sujetos). 

Rocomondae.ioner,. 

- Propiciar como parte de la capacitación y la fonación, la reflexión y la autocrítica porque de 

mama general al preguntar sobre problemas o dificultades, en todos loe casos, aegim 

informantes, la causa estuvo fuera de ellos. 

• Equidad en la carga de trabajo de los técnicos docentes, pata ello, tomar en cuenta la 

dispersión de los usuarios. 

• Eliminar la atención individual y apoyarse en instituciones y orp,anizaciones de la comunidad 

pana la conformación de círculos de estudio y la atención a ititep,rantes de grupos ya 

constituidos. 

- Los contenidos de la alfabetinición deben ser aquellos que vinculen ese proceso con las 

urgencias (Midiendo del adulto. 

Administrativo: 

Por otra parle, los alfabetizadores y téenlooe docentes coincides) en deaignu que la principal 

causa de deserción de los adultos es el problema de trabajo, por lo oansiguiente, del tiempo 

disponible para asistir a alfabetizare. Otro factor que se cree que también sea determinante en 

la permanencia del adulto, es la utilidad del material didáctico, el 63.8% de los alfabetizadonss 

consideraron que los libros del adulto deberían ser modificados, una de las razones que dieron 

es el pioblema que se presenta por la diversidad de variantes dialectales. 
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La dificultad quo existe can loe libros de texto, es que aunque están elaborados en t, los los 

dialecto. que prevalecen en cada estilé; cada dialecto tiene diversas modalidades. Corno 

ejemplo de ello tenemos que hay: Mhuatl de Veracruz, mamad de Guerrero y railmail de 

Puebla.; además de esto, se desprenden de cada uno de ellos sus variantes en cada región. 

Fue importante tomar en cuenta también: le impuntualidad de gratitioacioned y le induriciencid 

en las visitas de supervisión a los alfabetizadores. 

El 66% de los alfabetizadorea reciben su gratificación con retraso, y loe lapsos van desde una 

semana harta mea de cuatro meses. Y en cuanto a la supervisión, los funcionarios de sólo 

alguna* delegaciones ( Hidalgo, Oaxaca y Guerrero ) declama realizara dos veces por Mlo; 

las supervisiones más frolcuentes son las que hacen los técnicos fltv,Potes, quienes, junto con 

los coordinadores de zona (63.5%) mencionaron efectuada de una a dos veces por mes. 

Recomendaciones. 

• Loe materiales de alfabetización no deben restringirse al libro del adulto. Un anuncio, un 

formato de solicitud puede ser el material con que se inicie. Hacer un esfuerzo para que en el 

medio ambiente que rodea a los adultos las letras les sean algo familiar. 

• Desarrollar un esfumo de planeación y operación conjunto entre los distintos niveles y 

personas del MEA, para que el material didáctico y las gratificaciones lleguen con 

oportunidad. 

• Que la gratificación sea significativamente mayor e la que perciben. 

• Contar con personal que tenga entre sus funciones la supervisión administrativa y académica 

de la alfabetización. 

Como se observa en la investigación sólo se llega al diagnóstico, otorgando únicamente 

algunas sugerencias., éste estudio sirve de base al INDA para sugerir otro nivel de 

investigación, el cual permita dar alternativas que promuevan la permanencia de los 

altibetizadores voluntarios y la retención de los adultos alfabetizados, lo cual, logre elevar la 

eficiencia terminal de los estos últimos. 
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III APORTE DE TRABAJO SOCIAL A LA INVESTIGACIÓN DE IBA 

EFICIENCIA TERMINAL DF ALFABETIZACIÓN A GRUPOS 

INDÍGENAS, 

3.1 RESULTADOS DEL PROYECTO DE INVEEEIGAC1ÓN. 

A continuación, se presentan algunos aspectos importantes de la investigación en lo que 

concierne a la concepción indígena, al proyecto, y a la prestación del servicio social de loe 

pasantes de la Licenciatura en Trabajo Social. 

3..1.1 lasporlancia de la Cancepetéla belígera. 

La educación de adultos es fundamental para el desarrollo de un pala, en cuanto que pamaite 

que los individuos que lo conforman se propor►Osn y tratan do alcanzar ciertos objetivos que 

coadyuven a mejorar su nivel de vida. Los estados de Chiapas, Oaxaca, (Mento, Hidalgo, 

Puebla y Veneno (entidades donde se radial la investigación), registran los niás altos 

grados de pobreza extrema y loa mayores Indices de analfaketisino a nivel nacional, esta 

situación es reflejo de las grandes desigualdades existente' o México, tanto entre los estados, 

congo al interior de loe mismos. 

Como ejemplo de lo anterior, se tiene que en loe estados de Veracruz y Chiapas son las 

entidades que cuentan con enormes recursos naturales e industriales, sin embargo, en ellos tie 

encuentran grupos indlgetuts roe evidencian rengos en el orden económico, político y social. 
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México se constituye por una población heterogénea, porque existen en él grupo étnico-

culturales. Un grupo étnico se define como una agrupación de individuos que hablan la misma 

lengua, tienen las mismas costumbres, creencias, valores y se encuentran en un lugar 

determinado geográficamente. 

Cada sociedad se distingue por mantener y desarrollar una cultura; esto no quiere decir, que 

deje de relacionares con otras sociedades que tienen otras culturas, sino todo lo contrario. 

Entre loe grupo. étnicos que se localicen en regiones cercanas, se da un intercambio de lo que 

creen que es necesario para sus habitantes, esto claro sin que cambien toda su cultura. 

La cultura "es ese todo complejo que comprende el conocimiento, la moral, la ley, la 

costumbre y otras facultades y hábito. adquirido. por el hombre en cuanto miembro de la 

sociedad." ( 4 ) 

Loe intercambios que ee dan entre un grupi; y otro, tienen como finalidad cambios en beneficio 

de loa mismos que la reciben, peto si lo que se quiere es modificar toda una cultura, entonces 

se trata de aculturación. Le aculturación ha sido entendida como un proceso que se da en todas 

las sociedades, pero si se analiza desde el punta de vista de que este proceso ha sido manejado 

por aquellos que lea interesa implantar su cultura por considerarla como la adecuada, tal es el 

caso de la cultura occidental, que se ha establecido en América Latina como modelo a seguir, 

sin considerar que hay culturas propias que tcdavie prevalecen en loe paises que lo conforman. 

Estos grupos étnicos están luchando por mantener su propia cultura. 

( 4 )Cohailm Adolfo. MalusLáthanatallItioLLI), Edidonat del Centro Cultural Mamhia México, 
19110.116. 
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La situación especifica de México es la existencia de un gran número de gnmos étnicos, que 

conservan cada uno de ellos una cultura diferente, por lo que es dificil referirse a una cultura 

homogénea; pero aun así no deja de persistir una identidad nacional entre todos los indignas. 

Diferentes instituciones del pais han llevado a cabo acciones con el objeto de integrar a la gran 

variedad de grupos indígenas a una sola cultura, denominada nacional; no importando las 

consecuencias que esto origino. 

La aculturación que se ha intentado con los grupos indigente ha dado como respuesta una 

perdida de identidad indígena y/o un rechazo a intromisiones que alteren su estructura como 

grupo. 

El indígena se distingue por pertenecer a un grupo que conserva valores éticos, sociales y 

políticos, por lo tanto, los defiende contra todo aquello que considere que atenta su 

prevalencia; esto se define como cultura étnica. 

La cultura nacional se caracteriza por querer englobar en trua sola cultura a toda las culturas 

étnicas y populares que persistes en un pais; pero el enfoque que se le ha dado es otro, ya que 

la cultura que quieren que sustituya a las demás responde a intereses de un grupo. Cabe 

aclarar que no siempre es set, porque existen programas cuyo objetivo es el de que persistan 

los culturas étnicas, para lo cual se ban intentado basarse en la realidad que se les presenta. 

De lo anterior se puede destacar la doble situación en la que se encuentran los indigenaa, es 

decir, de la biculturación que requieren al intentar Incorporarlos a tina cultura nacional; 

tomando en cuenta que, pera los grupos indígenas primero está el mantener ate cultura étnica, y 

después su disponibilidad por integrarse a una cultura nacional. Pero la cultura naciese' es 
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dificil pare los grupos étnicos, porque saben que para lograrlo es necesario que se cumplan los 

derechos y obligaciones que tienen como miembros de un grupo étnico. 

Se puede comprender que para que loe grupos indigenas se integren a la cultura nacional se 

requiere que antes se respete su cultura y a su identidad étnica. Un pais donde se da una 

identificación entre la cultura étnica y la cultura nacional existe tus proceso de liberación. 

El proceso de liberación comienza a partir de que los integrantes de un grupo o sociedad 

tomen una actitud de autopereepción consciente de su realidad, que le faculten para llevar 

acciones que transformen su realidad en beneficio propio. 

Lo anterior se resume en la palabra autogestión. Con esto se quiere decir, que los grups 

irxligenas luchan por alcanzar una autonomía que les confiera obtener una organización 

económica, politica y social acorde a sus intereses y realidades. Al tener su propia estructura 

de grupo, el cual no atenta contra sus costumbres, creencias, etc., tendrán mayores 

posibilidades de alcanzar un desarrollo propio; esto no significa que busquen la 

autosuficiencia, ya que ningún grupo puede lograr un progreso sin obtener beneficios de otros 

grupos, pero este intercambio no refiere a una aculturación, sino simplemente de que el 

mismo grupo retoma lo que se neceaita, no lo que se croe que le ea 

Algunos grupos indígena, como lo son especificamente los del estado de Chiapas están 

conscientes que el cerrarse a los cambios constantes de la sociedad nacional les lleva como 

consecuencia un rezago cultural, por ello, proponen alternativas viables de transferencia 

cultural que al mismo tiempo no trasgredan su cultura étnica. 
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Es aM corno una de las principales demandas de los indígenas es el reconocimiento oficial de 

ser grupos autogestivos. Cabe mencionar, que en programas y diseunoa ere menciona la 

"justicia para los indígenas", pero las acciones son lo contrario (caciquiamo y autoritarismo). 

Rebelando de nuevo a la cultura étnica, es significativo señalar que ésta se tranamitia de una 

generación a otra por medio de la comunicación oral, es decir del lenguaje. Actualmente, 

además de este medio, se utiliza la comunicación escrita, por lo que se requiere de una 

población alfabetos. 

La alfabetización es parte de la educación que reciben los individuos. El problema de la 

educación indígena reside en querer hacerlo con una realidad diferente a la que se lea presenta 

a los grupos étnicos, por lo tanto, como lo señala Paulo Frene seria "a•histórica". ( 5 ) 

Lo que se quiem decir, es lo absurdo que resulta el intentar educar a los pueblos iodistiam sin 

una relación con su realidad, porque como se explica mas adelante, educación ea un proceso 

de preparación constante del ser humano, que le permite su desaffollo como individuo y 

además con capacidad de transformación de su realidad. La educación que requiere el 

indígena es una educación t'aloe acorde a sus intereses, por lo que es necesario que los 

mismos se involucren en la planeación, ejecución y evaluación de los programas que están 

dirigidos a los p,rupos étnicos. 

( 5 ) Prtirr, Paulo agimii4k.g.e„pgginicad.02, Edil. Siglo XXI. México, 1988. p. 6. 
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3. L2 Proyecto de Investigación. 

El Proyecto permitió a los pasantes de Trabajo Social aplicar y conocer el inntodó de 

invaatisavión. La ruetociologia que ea empleó fue la eatableoida por le propia nadad de 

Investigación en el diodo del proyecto, aunque en algunas cuestiones hubo pequeñas 

modificaciones, corno fue el caso de: cambio de feclvis en la aplicación de instrumentos, 

variación pera el análisis de datos ( en computadora el manejo de programa Epi-info j, y 

retraso en la entrega del trabajo final. 

En lo que refiere al cumplimiento de los objetivos establecidos en el proyecto, los cuatro 

primeros que se relacionan con la identificación de los factores más relevantes que afectan la 

eficiencia terminal de los programas de alfabetización indígena del 1NEA, se cumplieron; y los 

dos últimos objetivos, no se hablan cubierto hasta el término de la prestación del servicio 

social de loe pasantes de Trabajo Social, pena se obtuvo información posterior de fuentes 

indirectas de que el proyecto tenia seguimiento por parte del Departamento de Divulgación del 

INEA. Dicho departamento tenla la tarea de realzar un cuestionario dirigido a las 

Delegaciones del estudio, para saber que acciones hablan realizado para lograr mejores niveles 

de eficiencia entre los grupos de alfabetización indígena. Cabe mencionar, que a cada 

Delegación del estudio se le enviaron los resultados correspondientes de la investigación. 

En cuanto al conocimiento que aporta la investigación, en lo que concierne a lo pedagógico, 

operativo y administrativo, la Unidad de Investigación presentó el día 28 de noviembre de 

1994, las conclusiones y recomendaciones sobre alfabetización indígena en los seis estados 

prioritarios. Es importante enfielar algunas de las reflexiones que contiene el informe final, 

como lo ion: 
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- FI inixlelo educativo del programa de alfabetización indigna está operando en la Fráctica de 

inuy distinta al modo corno esta planeado. 

• Se han identificado dos tipos de cuestiones que pueden explicar la inoangmencia entre el 

(bson., (fui progroune y au ujeotheión. El primero es •l relativo a una comprensión deficiente • 

incompleta por parte de los diselladats de los programan, del problema que pretenden resolver 

a través de la puesta en práctica del programa. El segundo, hace referencia a la inadecuada 

puesta en practica del programa en si misma. 

• El programa de alfabetización indígena del INEA ea una programa disedado centraba* 

por las delegaciones. En este diseño se concibe a los niveles operativos y a loe agentes 

educativos como medios para realizar lo prescrito por aqtéllas. No parece haber, en are 

sentido, participación alguna de las comunidades atendidas en relación con la oferta educativa. 

-A partir de algunas experiencias educativas con indígenas en Latinoamérica se ha encontrado 

que en la medida en que las comunidades indígenas mimen un papel activo en la conducción 

de mis procesos educativas, se desencadena un proceso de desarrollo de la capacidad sentida 

de individuos y comunidades pera interactum de modo menos subordinado y más igualitario 

con la cultura dominante. 

- Las comunidades indígenas intenictitan con una cultura distinta que es la dominante. 

Precisamente la cuestión que aparece como urgente en este sentido, es ofrecer a estas 

comunidades elementos de comunicación elementos de comunicación que les permitan una 

interacción más igualitaria con dicha cultura. 
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•El dinamismo de los procesos sociales contemporánws de América Latina y de nuestro pais, 

la reivindicación de nuestra diversidad cultural y la renovación conceptual que empieza a 

destapar prácticas e ideas anacrónica y anquilosadas en las que se sumergio el campo de la 

educación de adultos, exige dar una respuesta educativa superior. 

Ahora bien, se puede observar con el estudio que el área educativa requiere de varias acciones 

pera poder cumplir con el objetivo de la educación adulta, porque se encuentran inmersas 

varias cuestiones ;14)10 son: aspectos culturales, socioeconómicos, entre otros. 

Las técnicas son importantes para el logro de los objetivos. Las técnicas e instrumentos fueron 

importantes para los pasantes de la Licenciatura en Trabajo social, porque el conocimiento de 

la técnica estadistica y el manejo de los cuestionarios, fue lo que le permitió su participación 

en el estudio. 

Cabe mencionar, que en las investigaciones actuales la computadora es una herramienta que 

se ha hecho imprescindible. Para procesar la infomución del estudio exploratorio, se recurrió 

al procesamiento electrónico, por lo que, se requirió de una capacitación mínima de 

computación_ la Unidad de Investigación y el Centro de cómputo, ambos del INEA, 

proporcionaron una insimeción básica a los integrantes que colaboraron en la investigación 

para el uso de la computadora. 



3.1.3 ' ra bajo Social. 

La prestación del servicio social en la Unidad de Investigación logró que la profesión de 

Trabajo Social obtuviera reconocimiento al otorgársele a loa prestadores do servicio social la 

responsabilidad total en : elaboración de catálogos, codificación de cuestionarios, y 

participación er►  la elaboración de los componentes operativo y técnico•pedattógico del Estado 

de Chiapas; cabe kurda: que en los estados de Guerrero y Veracruz solamente fue una 

colaboración de apoyo, ya que en estos cada uno tenían su responsable. 

En lo que respecta a lo aprendido, en la investigación los prestadores de servicio social 

obtuvieron el conocimiento de: manejo y cree de variables, análisis de datos y elaboración de 

informes. Y el conocimiento de algunos sistema& de computación (Write, Winword, Mime, 

Epi-info y paintbrush) que es y será de gran ayuda para el desarrollo profesional de los 

pasantes de Trabajo Social. 

Es sipiticativo mencionar que para el logro de un objetivo se requiere de un trabajo en 

equipo. "La conjunción de los aportes de todas lao especialidades posibles de integrarse en un 

equipo de trabajo, facilitará diseñar una metodología uniforme para el análisis e interpretación 

de los fenómeno& sociales". ( 6 ) 

El equipo de la Unidad de Investigación estaba integrado por un grupo multidisciplinario. La 

investigación dio la oportunidad a loe pasantes de la Licenciatura en Trabajo Social de obtener 

experiencia en cuanto al trabajo multidisciplinatio, ya que, se integró con otros profesionistai 

de distintas áreas para el desarrollo del estudio; los prestadores sociales colaboraron en toma 

directa corno un miembro más del equipo. 

( 6 ) Rojas StIfillitO, Raúl. Oh cit. p. 23-24. 
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Es importante señalar que la relación de equipo debe ser a todos lo, niveles, ya que, al no 

contar eco los demás miembros se puede reducir lit actividad de trabajo; esto se percibió 

durante la prestación del servicio social, porque cuando no se contaba ele, algún material se 

solicitaba apoyo de los compancros para proporeioi lado. 

El tatue= de grupo se ve concretizado en la entrega del informe final, cn este caso 3c obtuvo 

con algunas dificultades, porque, aunque existió unión entre el equipo de la Unidad de 

Investigación, se dieron discrepancias en la forma de trabajar, lo cual se reflejo en la primera 

presentación de los informes por estado; esto originó doble esfuerzo por parle de los 

integrantes del equipo de trabajo, por lo tanto, cansancio. 

Cabe mencionar, que se dio la falta de decisión por parte de algunos responsables de la 

investigación, en lo que refiere en seguir ciertos aspectos para la presentación homogénea de 

los trabajos, dando como consecuencia el retraso de la entrega del trabajo final. 

Otro aspecto de gran importancia que retrasó la entrega del estudio, fue el cambio de personal 

que se incurrió en el Departamento do Divulgación, aunque la ardida no fue total, porque 

continuo su colaboración en la investigación; la salida del responsable de este departamento 

perjudicó en el trabajo porque era uno de los asesores de tiempo completo en la investigación. 

Esto también afectó a los prestadores do servicio social, al no contar con un lugar adecuado do 

trabajo en la Unidad de investigación, ya que se contaba con un pequeño espacio para trabajar 

dentro de la propia oficina de divulgacion y con alguien que respaldaba sus acciones, lo cual 

se modifico con la llegada del nuevo responsable do dicho departamento, 

La incorporación de los prestadores de servicio social al Área de investigación demuestra que 

el profesionista de Trabajo Social tiene los conocimientos y aptitudes para realizar 

investigaciones, lo anterior se comprueba al otorgarsele cteditos como "Ayudante de 

Investigación" en el proyecto, 



3.2 1NTERPRETACION DE LA REALIDAD EDUCATIVA DE GRUPOS 

1NDIGENAS DESDE LA PERSPECTIVA DE TRABAJO SOCIAL. 

La importancia de realizar el estudio descriptivo "La eficiencia terminal de la alfabetización a 

grupos indlgenas" hace necesario explicar en este apartado en lo que refiere a educación y 

altiibetimición. Asimismo, se justifica la relevancia de efectuar investigacionea que permitan 

conocer la realidad educativa de los indiyenas. 

Es ast como se aborda a continuación los siguientes aspectos: 

3.2.1 Educación. 

Desde el punto de vista funcional, Emilio Diabeim, define: "La educación es la acción 

ejercida por las generaciones adultas sobre las que todavía no están maduras para la vida 

social. Tiene por objeto suscitar y desarrollar en el nido un cierto número de catados físico., 

intelectuales y morales que le exigen la sociedad política en su conjunto y el medio especial al 

que está particulannente &atinado. Más breve, -la educación ea una socialización ... de la 

generación nueva-. " ( 7 ) 

Para entender lo anterior, cabe señalar que en épocas pasadas el significado de educación sólo 

implicaba dar formación a los aloa, por lo que se explica la concepción que tenla Duricbaim. 

( 7 ) Duriária. Faje. Educadas  v tiociolegts,  EdL Cololoo. Mttioo,1919. p.11  
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La educación es un fenómeno social porque se da dentro de la sociedad humana, el concepto 

de educación se ha modificado de acuerdo a los cambios que ha tenido la sociedad. El humano 

es un ser que esta evolucionando en forma continua, por lo que su interpretación de la vida 

también. 

Se considera a la educación como un proceso humano que se da do generación a generación, 

este hecho que es social lo adquieren los jovenes por medio de usos, costumbres, hábitos, 

ideas, y experiencias que los mismos jovenes practican de manera diaria en su estilo de vida. 

Lo anterior se puede sintetizar en una palabra "cultura"; al referirse a ella se tiene 

conocimiento de que trata de determinadas normas ya establecidas por persones 

Como se observa, al referirle a la educación de personas adultas hacia las generaciones 

jóvenes, significa únicamente que es la transmisión de toda una cultura que existe en una 

población determinada, por lo que se 1111111alrAltill como educación no formal. 

Se puede concebir por lo anterior, que la sociedad es una situación educativa que busca que los 

OCIOS cumplan y confirmen con los modelos seguidos haata ese momento por su cultura. 

El ser humano al convivir con otros individuos lo hace un ser social, confonnando de esta 

manera la sociedad. "La educación no modela al hombre en abstracto, sino en una sociedad 

dada y para Cata." ( 8 ) 

El estar integrado en una sociedad nos permite relacionamos con otros sujetos, la cual en 

cierto modo determina le forma de ser del individuo; porque ee ella quien en momento dado 

precisa las actitudes que se deben de tomar ante un aspecto que se nos presenta, es decir, a 

controlar los instintos, las pasiones, a modificar o sacrificar fines personales, etc. 

( S ) Jamada Mies, Formado; y Tersi tuodmio de Sociol(2,14 de la Ilduceeihn. UNAM. México, 1991. p. 99. 
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Desde niños nos indican malee deben me loe compoMmientort, actitudes, habita, cosaanbres, 

ideas que se deben tomar en ciertas eituacienee; éstas remendar a leyes ya eatablecidee por 

creencias religiosas, moraba yki hadieima meinaabe o probeionales, que se ubican dentro 

de un grupo o grupos que seo parte de la sociedad. Es ast como la educación se encueotta 
ponente desde el nacimiento del individuo y colmaste Monina con tu tour" 

El ser humano recibe una educación no fangal rpe mi de acuerdo e una MIMO; pero la 

sociedad sigue desarrollándose, por lo que ee hace neeeeerio qap V edusatiba es settructun de 

muera más feriad, es por ello <me suma W Maituriones ~time. Le finalidad de Mbe 

es el de mejorar la cimpremider da loa ambas tecnológicos y materiales que es están dando 

en fonna muy rápida. 

La educación no formal que ee mate ea el Mor, cm lee 1114011, en el calle, ele, ee una 

educación espontánea que debe ser camplanantade par una educación plateada, le cual ee 

imparte en los centros abestiare; dita taima, es exacta» por me organizada y disciplinada. 

Durkbeim la define como la lbemacita de la persona ao amo la hice la naturaka, sino como 

la requiere la sociedad.' ( 9 ) 

El desarrollo de una nación dependa ea pea para del Mil educativo que boga eu poblacita 

COMO se menciona, le trodeded cambia de amado a be aman temológiem y Matificoe 

que se dan dentro de le mirara, ua pala tgee no educa ame habitables tiende a quedar» en el 

rezago ecoaómico, pollfico y lacia 

( )14aii Meya, Mea a ~"jeAd~ RAI Osia. ama; 5953. 15.22. 
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José NUM nadó que: "A un pueblo ignorante puede engatiarsele coa la superstición y 

bacinete servil. Un pueblo instruido será siempre fuerte y libre. El mejor modo de defender 

nuestros derechos es conocerlos bien; ad se tiene fe y Ibera; toda nación ser• infeliz en tanto 

que no eduque II todos sus hijos. Un pueblo de hombrea «hiendo* será 'lempo* un pueblo de 

hombres librea." ( 10 ) 

México ea un pele que se conforma en su mayoría por gente joven. Según informes de los 

últimos gobierno. el problema de la inipertición de educación se ha ido resolviendo, pero les 

cifras demuestren lo contrario, un gran número de analfabetas y de sujetos que no terminan la 

escuela primaria esquiaren de una resolución, pero el gobierno intenta indicar que México 

avanza en cuanto a educación se refiere, por lo que en el sexenio de 1990.1994 se oficializó la 

obligatciriedad de la escuela secundaria para todos los mexicanos, sin ocuparse por la 

permanencia de los individuos en loe centros educativos. Asi mismo, se han creado eacuelas 

a nivel técnico, que "responden" supuutamente a las necesidades productivas del pais, 

sin analizar que para ello el pais requiere de fuentes de trabajo. 

La preparación que se requiere pera intervenir en los sistemas productivos debe ser la 

adecuada a los requerimientos de toda una nación, anterionnente, estudiar permitia tener 

asegurado un lugar en el sistema productivo, pero en la actualidad se requiere de mayor 

equitación no pan responder a las necesidades ele un pala, sino pera competir por los lugares 

de trabajo que le da ante la existencia de la oftita de trabajo. 

En México existen varias instituciones (SEP, CONAF'E, INEA) que tienen como finalidad el 

otorgar educación e todos los mexicanos. Como se sabe, las instituciones son las que 

opereciotializan las politices que el Estado elabora pura regular las demandas de su población; 

( 10 ) De la tierna, Juan Manuel. Ideas Pedaamicas en el Caribe. Edil. El Caballito. Mélico, l98. p. 30 
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es así, como el Estado aparece corno el encargado de la impertición de la educación 

principalmente en los niveles primaria. 

Señala Me. Remedios Hernández que lea filadellee principales de la educación Ion: " la 

semlienta y la orientación politice e ideológica. 

1) De enseriaras, commendienclo dentro de ésta, la transmisión de conocimientos piza que los 

educandos aprendan a leer y escribir, a realizar operaciones aritméticas, a ubicarse histórica y 

geográficamente, est como los necesarios pan desarrollar un acervo cultural. 

2) De orientación ideológicepolitica, a fin de transmitir ideas y criterios de valer de una 

determinada sociedad, para que esta acepte o acate -ya les por convencimientos o por 

sumisión, puée están conacientes de lo inútil de la no alineación- disposiciones, instituciones, 

y todo el engranaje que hace funcionar a dicha sociedad." ( 11 ) 

Se puede suponer que en el primer punto no hubiese problema al comprender pisa que 

funciona la educación, pero en el ingundo, se puede hacer todo un d'enrollo que explique k 

que concitas a lo ideológico y a lo politico que se da d'otro del Estado, por lo que, sólo ee 

expone que el Estado responde a la concepción que tiene su sociedad respecto del hombre y 

del mundo, por lo tanto, de loe fines que persigue ni educación. Es ni como, la escuela educa 

más su «tilo de funcionamiento que por lo que enseba. 

En lo referente a América 'Atina existe un rezago educativo en lo que concierne a las personas 

adultas. Y es importante señalar que la educación de adultos es significativa, porque de ella 

depende el desarrollo de una comunidad. 

(I I) llenad" Me. Remedios.  Politica Educativa Menease ea el Progreso Poslevoliicientria 9374970, Fda. 

1.1. E. UNAM. México. p.13. 
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Es falso tener la creencia de que un adulto que no asistido nunca a una escuela a tomar clases 

pare aprender a leer y escribir, sea una persona que carezca totalmente de educación, los 

adultos siempre poseen algún conocimiento, es decir, un saber especializado de las cosas. 

Estos conocimiento. los obtienen en base a la propia experiencia de su vida; es por ello, que su 

educación más que formadora, requiere de Set complementaria y transformadora. 

Para impartir educación a loa adultos se necesita de educadores conscientes de que los 

individuos son personas ya formadas por la vida, por lo tanto, deben ser sujetos preparados y 

abiertos a los requerimientos de los grupos. 

A partir de lo anterior, es como se comprende la creación en México del Instituto Nacional 

pare la Educación de loe Adultos ( TNEA ), cuya finalidad es la promoción, organización e 

impartición de los servicios de alfabetización y educación básica de los adultos. 

El INEA define a la educación como: "proceso que consiste en preparar al hombre para vivir 

en plenitud, es decir, en relación creadora con sus semejantes y con la naturaleza. 

Medio fiedamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura; proceso permanente que 

contribuye el desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad, es factor 

detemnriante pera la adquisición de conocimientos." ( 12 ) 

Las definiciones mino ee puede observar dicen lo mismo, pero con otras palabras, la cuestión 

es que tanto se cumple en la maridad. A los adultos les interesa saber que tanto les es útil 

recibir educación, pues el concepto que tienen de la vida se los ha dado la práctica diaria; en 

cambio, la educación de los niños es de thmia menos critica en cuanto que van aprendiendo lo 

teórico ceo lo práctico, loa cuestionamientos vienen después. 

( 12 )1PilAncalesickidt Ten:liar y Copopuskeépecálaen, SEP. 111exico, 1992. p. 35. 
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Es dificil polemizar de manera amplia cuando se timen pocos fiindamentos para defender 

píntla% que coincidan ten lo que se ate que deba ser la educación, pero si se tiene claro que 

las institucionet, no cumplen con sur objetivos per vana razoom, en lo que redere a la 

educación viril de ellas es el no aanplimiento del presupuesto minina() que @atablen* la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 

el cual indica que se le debe otorgar el 8% del Producto Interno Bruto. Según el sexto informe 

de gobierno de Culos Salinas de Ganan, en su periodo presidencial hubo un instemento so la 

designación del presupuesto ala educación en comparación con la que estaba asignada cuándo 

llego a la presidencia, ya que en 19$111 sólo tenia el 3.5% , y él lo dejaba en e16.1% del PIE; 

mimbreo, refiere que me atendió a 3.3 millones de personas anelfabene, lo que redujo el indice 

de 13.7% a 9". 

Cabe aclarar que la educación es un derecho de todos los individuos, tanto que se establecen 

leyes a nivel internacional cano lo es el Derecho de la Educación de la UNESCO. El articulo 

13 del Pacto latemacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, menciona que los 

palma que son parle del organismo, deben reconocer el derecho de toda persona a la 

educación; refine en su fracción sepa& inciso d: "Debe fomentase o isemaificaree, en la 

medida de lo posible, la educación fundamental pera aquellas pamema que no hayan recibido 

o terminado el ciclo completo de iniánlccion primaria" ( 13 ) 

Dentro de lo Menor, se establece que la educación que debe impartir el Estado dirigido a les 

grupos indigente ó a la población en general , no es aro favor sino un derecho que tienen todos 

los individuos de cede pais por ~seguir su crocinnietit43 pencosl y de canunided. Carloa 

( 13 )UNESCO. ammiamemicam Va. Jean Limotor,14ukvilk. Francia, 1991. p.16. 
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Salino de Gortari en su último informe de gobierno menciona que se "equilibnY" el desarrollo 

educativo entre las regiones y los grupos sociales, principalmente entre los estados que 

registran los mayores niveles de marginación; el censo de 1990 reporta un total (le 6 161 662 

indivividuos que no saben leer y escribir, y que son mayores do 15 años de edad, atendiéndose 

en 1993 un total de 3 626 personas en lo que concierne la educación para adultos, lo cual 

demuestra que esa diferencia no se cubrió del todo. • 

Ahora bien, como se ha señalado la educación es social porque se refiere a la sociedad y es a 

partir de ello, como se justifica la participación del profesional de Trabajo Social. 

A través de las distintas décadas, Trabajo Social ha tenido una gran participación en el 

desarrollo de la Educación para Adulto& El trabajador social es un educador social, en cuanto 

a que le interesa que los hombres conozcan su situación y en base a eso traten de encontrar sus 

propias resoluciones; esto quiere decir, que junto con la población deben darse cuenta de la 

propia realidad para que ellos mismos transformen su vida. 

Algunos antecedentes de Trabajo Social en cuanto a alfabetización y educación, tenernos que 

en el sexenio de Miguel Atente Valdés (1946-1952), el objetivo de la educación era formar 

hombres que hicieran posible la prosperidad nacional, Trabajo Social participó en las misiones 

culturales femeniles, que impartían en los hogares humildes del D,17., clases de puericultura, 

economía doméstica y, corte y confección. 

En el año de 1950 Trabajo Social colaboró en las Comunidades de Promoción Indígena que 

fundó la Dirección de Asuntos Indígenas; esta Dirección tuvó como función el dar a grupos do 
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matrimonios jóvenes indigenas, capacitación agropecuaria o industrial de acuerdo a le 

necesidad de la región. Trabajo Social intervino en la eme:lanza del cuidado de la casa, sal 

corlo técnicas de alimentación, costura, corte y tejido, puericultura y educación de niños. 

Como se puede observar, la intervención de Tntlajo Social era de orientación en cuanto a las 

necesidades del hogar, pero dado que la profesión adquiere un nivel de Licenciatura se busca 

que cu participación tenga mayor relevancia en el desarrollo integral del individuo. Cabe 

mencionar que Trabajo Social surge por el propio requerimiento de la sociedad, pero dado que 

el campo social está constatemente cambiando, la sociedad necesita que se contemplen esas 

transfonraciones, es por ese lado donde tiene el espacio para cubrir sus funciones el 

trabajador social en el área de investigación, en programación, y en educación social. 

El CODICIO que tiene con la salte le permite al profesional de Trabajo Social interpretar lu 

necesidades que van surgiendo durante cl tranacurso de la vida, el conocimiento que llega a 

tener le permite taba también de los recursos oca los que cuanta la población, por lo que a 

partir de ello, propone programas que consideren las propias alternativas que surgirieron la 

misma gente. Esto se logra con la internación que se tonga con la sociedad y cm la 

interpretación teórica que se dé de ella. 

En cuanto se refiere la intervención del trabajador social en los pmgramu de educación, es 

importante señalar que este seria en base a los estudios de comunidad que deben realizar antes 

de llegar a implementar programas educativos que en un mosnaito determinado no es sebe si 

la comunidad está convencida de su utilidad. Un individuo que fiarme parte de un grupo 

indígena le interesa saber si la persona que le vea 'nadar a lar y escribir, conoce y respeta 
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sus valores, creencias y costumbres de su cultura étnica; si es asi, también a el le gustada 

entender la cultura del alfabetizadas. Cuando existe tal conexión entre el alfabetizador y el 

alfabetizado, se logra que ambos estén condones de lo que persiguen. 

Couto ya se indicó anteriormente, la propuesta de realizar estudios de comunidad es de que 

tenga la modalidad de una investigación participativa o sea que el equipo que lo realice sc 

integre corno parte de la comunidad para vivir de manera personal las necesidades que tienen; 

el equipo debe ser multldicisplinario. Con esto se quiere decir que el trabajador social no seria 

el alfabetizados., sino sólo parte del grupo que aportarla y recibirla educación. 



3,23. Alfabetización. 

Dentro del proceso de educación se encuentra la alfabetización, que adquiere importancia en el 

momento en que el desenvolvimiento de los sujetos se da en un mundo en el que el mayor 

medio de comunicación es la escritura. 	• 

La alfabetización es "el inicio de un ¡macero formativo que abarco toda le vide y cuyo 

propósito es el desarrollo integral de la persona, además de facilitarles loe recursos para 

informarse, para una toma de conciencia cabal de eua problemas y posibilidades, una mayor 

identificación con los valores nacionales y el aumento de la productividad." ( 14 ) 

Un individuo que no sabe loar, escribir y realizar operaciones aritméticas, ee considera corno 

analfabeta. 

El analfabetismo es uno de los problemas más serios que se presenta en varios paises, dentro 

del campo de la educación. El no saber leer y escribir limita al individuo a integrarse en el 

medio en el que se desenvuelve; porque como se ego, las culturas se van modificando de 

acuerdo a las necesidades de sus propios individuos, convirtiéndose de esta forma la escritura 

en un medio de comunicación primordial en la actualidad . 

Una persona analfabeta tiene minium oportunidades de integrarse al campo de trabajo. Un 

pide con un alto indice de analfabetismo se ve afectado en el monto de su Producto Interno 

Bruto, porque no existe personal capacitado para llevara cabo la Inducción adecuada a los 

( 14) Gil, 6; ra14114" fkeloolleuáulaihisftritululádlobTatio. n. Usivciai4a4 Nacional Peolegbaina 

?Acabo. p 6, 
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requerimientos del avance de la tecnología; por lo cual, se ve relucido el in raso que ix;ivil.,e 

por su trabajo, originando por tilo que tambien el nivel de vida de sus habitantes tienda a 

disminuir. 

El ser alfabeto es un requisito para poder trabajar y así poder adquirir un ingreso que permita 

sobrevivir en la sociedad moderna. "El alfabetismo es un derecho de todo ser humano y la 

alfabetización el proceso que conduce a gozar do ese derecho." ( 15 ) 

Freire señala que "la alfabetización y la educación en general son expresiones culturales." (16 ) 

Una sociedad determinada tiene una cultura, que le permite identificarse de otras; la educación 

que se da dentro de ella va de acuerdo a la organización politica, a la religión y al desarrollo de 

lea ciencias, es por ello, que se hace necesario que los individuos que integran dicha sociedad 

sisen alfabetos para poder intervenir en la misma. 

El analfabeta no tiene casi lugar en el mundo productivo moderno, ea est, COMO la persona que 

no sabe leer, escribir y realizar operaciones básicas, no es sólo problema de educación, sino 

también, que afecta en el aspecto socioeconómico. La pobreza es dificil de enfrentar pera los 

analfabetas, porque no cuentan con los ingresos económicos suficientes para cubrir sus 

necesidades prioritarias. 

Es mi como se convierte en un circulo vicioso: el analfabetismo conlleva a tener pocas 

oportunidades en el sistema productivo, esto da como :estibado un bajo crecimiento 

socioeconómico dentar de las mismas, lo cual no permite que se pueda asistir a alfabetizarse a 

la mayoría de su población, lo que origina altos grados de analfabetismo. 

( 15 ) Claristlieb lbanola, Calmen. 11>tmappltlitaMillortipidórigi_Cligmegetytutul del butoznINEA. 

Mexiee, 1994. p.l. 

( 16 ) Macedu, Donaldo. AlMethazlin  (lectura dala  olablikyletata  de la tealiditd  Edit Paidée. Enfalln. p. 68. 
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México cuenta con una gran variedad de grupos indígenas que se ¡Cedan en varios citados 

de la RepUblica. La ubicación de sus asentamientos se encuentran alejadas de los centros 

donde se realizan los intercambios comerciales. El problema de la alfabetización indígena 

reside en que los adultos que son analfabetas no encuentran en la alfabetización una aplicación 

práctica para el desarrollo de su vida, ya que utilim solamente el lenguaje oral como medio 

para transmitir y reproducir sus patrones culturales de grupo. 

Es importante mencionar que "un grupo étnico se caracteriza por tener una lengua propia y por 

compartir un conjunto de valores, tradiciones y costumbres que se encuentran involucradas ea 

una red más o menos sólida y permanente de relaciones 'aciales (familiares, económica, 

políticas y religiosas)." (17) 

El analfabetismo como ya se habla adialado, determina en parte, el desarrollo socioeconómico 

de una población; esto se caminaba en loe seis estados del estudio ( Chiapas, Oaxaca, 

Guerrero, Hidalgo, Puebla y Veracruz ), quien presentan los mes alto& indices de 

marginación en México. Cabe aclarar, que en ellos se concentran grandes números de grupos 

indigems que son en su 'mayoría analfabetas, ante esto, el sector público realiza varios 

esfuerzos para combatir el problema del analfabetismo indígena. Se han creado organismos 

como el Instituto Nacional pera la Educación de loe Adultos (INEA), Te intentan dar 

resolución al problema educativo de los adultos; pero el aumento de la población en general, 

ea un factor que interviene en la organización de la educación, por lo que se han enfocado a 

cumplir principalmente con las metas cuantitativas. 

( 17 ) Jimena tasa, Ma. de1 	gdpAcikiLlytIgte». ea Meeko.  MEA. Mérico, 19116. p. 3. 
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El querer ~IX« les causas que afectan la eficiencia terminal es un claro ejemplo de que lo 

que buscan en un primer término es lo cuantitativo, es decir, de que se interesaron en el 

estudio a pulir de no cutnpline con las metas establecidas en lo que respecta a la 

alfabetización a grupos indlgenas; porque, lo que refiere ala existencia de una gran diversidad 

de dialectos y variantes que se derivan de ellos como problema que entrena la alfabetización 

indigem, estos ya se hablan determinado por anteriores investigaciones, por lo que, el proyecto 

"La eficiencia terminal de la alfabetización a grupos indígenas" sólo reafirmó lo ya planteado. 

Asimismo, este estudio en el que participaron los pasantes de la Licenciatura en Trabajo 

Social reportó además corno principal aportación el problema de la planeación y la 

comunicación entre las diferentes figuras (responsable de la delegación y agentes operativoe) 

que operecionalizan el proyecto de la alfabetización indigenas del Instituto Nacional para la 

Educación de los Adultos; además, verificó lo siguiente: 

• La existencia de una amplia diversidad de dialectos y variantes, entre loa grupos étnicos de 

ceda estado, 

- El desconocimiento de los adultos indígenas de la funcionalidad do la lecto-escritura. 

Solamente 28 sujetos enmarcaron la alfabetización cano posibilidad pera conseguir trabajo 

• La CIMA capacitación a los alfabetizadores voluntarios, Reciben una capacitación 

aproximadamente de doce horas, según senda el 27.3% (14 sujetos) de los agentes operativos 

(oocedinadorea de bona y técnicos docentes); estos datos difieren de los que otorgaron los 

alfabetizadores, quienes indieeron con mayor frecuencia que la duración de los cursos va 

desde cuatro, seis u ocho horas (39.%, 18 sujetos). 
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- El retardo en la entrega de gratificaciones y materiales didácticos. Ea lo que concierne a las 

gratificaciones, como ya se hala mencionado anteriormente, va desde una emana hasta mala 

de cuatro meses de retardo. 

- Le falta de personal capacitado, en las delegaciones del INEA. En algunas delegaciones no 

se cuenta con talas las figuras que deben openrcionalizer el prosterna de alfabetización 

incligena, :alca como: Asea« lingüista, Asesor pedagógico, Auxiliar del programa, 

Responsable del taller de M'Ación de alfabetizado res, y Apoyo tecnic.o-pedagógico. 

En lo que refiere a capacitar en el menor lapso posible, el estudio también proporcionó el dato 

de que una de las causas por las que desertan loe indtgense, es por la emigración que realizan 

para laborar en otras regiones ya sea dentro o fuera del pala. El indigena se dedica 

primordialmente al campo, porque de él sc alimenta. Cuando su tierra no produce lo necesario 

para vivir, y al no tener los ~lucimientos necesarios (ser abatana) pare introducirse en una 

parte del sector industrial, el inchgena se convierte de esta fonna en jornalero agrícola; es list, 

como se hace necesario que dentro de las soluciones que se proponen en el estudio lee la 

programación de los periodos de alfabetización, adecuada a lu temporadas de cosecha que se 

dan en las diferentes regiones de México. 

Señala José Marti que la deserción indigena en los programas de alfabetización se debe a que 

"el campesino no puede dejar su trabajo para ir a sendas millas a ver figuras geométricas 

ineompreasibles, y aprender los; cabos y los dos de la pena nula del África, y proveerse de 

vacíos términos didácticos. Los hijos de los campesino no pueden apañarse para ir aprender 

declinaciones latinas y divisiones abreviadas." (18) 

( 18 ) De la 84sna, Juan Manuel Oh cit. p. 53 
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La alfabetización a grupos indigenaa es de gran relevancia para poder conocer sus derechos 

como individuos, porque aunque las instituciones públicas intentan dar solución a dichas 

demandas, el indígena se enfrenta a un mundo en el que son "discriminados, explotados, 

perseguidos, padeciendo epidemias, desnutrición infantil en el 90% de los menores, 

analfatetieruo, alcoholismo y altas de tasas de mortalidad. " (19) 

Loe pocos iridiadas que adquieren un *Minino de escolaridad y que intentan ayudar a sus 

emparama no cuentan con el apoyo suficiente para continuar con ceta labor, ea por esto, que 

en ocasiones se trasladan a otros lugares en donde creen tener mejores oportunidades de 

trabajo; en esto* casos, la tares de los organismos que se encargan de la educación es de 

mostrar la tralidad qua se vive en todos tos lugares y las consecuencias que se producen por la 

concentración de *creído& en determinados sitios. 

Existen programas nacionales cuya finalidad es combatir la pobieza que prevalecen en 

detemiinadas poblacionee. En el 'imano de 1989-1994 surge el Programa Nacional de 

Solidaridad (Normo», cuya finalidad es dar atención prioritaria a Ion individuos que viven en 

la pobreea extrema de la República Mexicana, pero los hechos han demostrado que la pobreta 

no disminuyó. 

Se menciona que los pobres tienen menos posibilidades educativas, y donde se concentran 

grandes poblaciones con pobreza son en las regiones indignas. Es por ello, que la educación 

surge como un problema de desigualdad de oportunidades, lo quo se puede tomar en un triple 

sentido; 

( 19 ) Heraldo I Roberto. Teoitáty_Priclas irk lt euesti6q,/1~ ENTS.UNAM. México, 1993. p.67 

74 



a)" Como la menor posibilidad que tienen loa pobres de Menear oportunamente a las divanes 

iriztaucintu.ut del sistema educativo. 

b) Como la rumor posibilidad que tienen de permanecer en dichas instituciones el tiempo 

necesario pera terminar los respectivos ciclos escolares. 

e) Como la menor posibilidad de alcanzar Indica satisfactorios de aprovechamiento 

escolar."(20) 

En los grupos indignas se reglemos los más clavados Indices de analfabetismo y por ende de 

marginación 01d111111, la resolución no ate en hacer programa§ de alfabetización que no 

respondan a la realidad indigne, ni tampoco en realizar campabas sociales de "solidaridad' 

que de igual fama no requieden a las desnanás o (pie ni siguen llegan a ese ellos los 

beneficiarios directos, sino que se deben baca aciones que as planees de acuerdo e loe 

retiraos que se tieso y a ni %atildaras nalidades en que se muenda el pueblo mexicano. 

De todo lo anterior, se puede obseever que la ~Oración es un factor ea el plomo de 

formación del individuo, que le permite desarrollarse dentro de la sociedad. El ser analfabeta 

da como consecuencia una serie de circunstancias adversas a la poma mima. 

( 20) El Nidos!. goteklidid& meato tkomial Nu.26, Wide% 19 de Ocht« de 1992. p. V. 
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Un pala que registra uu alto prado de analfabetismo tiende a tener un crecimiento lento peto 

lag Mils perjudicados son la atiall'abetrut nl rida tener bases que les ayuden a obtener 

default./ sus Mochos corno ciudadanos, asimismo por poder luchar para obtener mejores 

condiciones de vida. 

Es asi, como el profesional de Trabajo Social tiene como función en el Mea educativa el de 

intervenir en la planeación, programación y ejecución de los programas que van dirigidos al 

mejoramiento del indígena respecto a su propia realidad; esto en conformidad con los recursos 

coa loa que se cuenta. Además, este aporte debe tener la finalidad el buscar el desarrollo 

integral de todo el grupo en el que se encuentra integrado el indlgenn. 
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3.2,3 Investigación. 

El hombre siempre ha buscado explicarse los fenómenos que suceden a su alrededor. La 

investigación eientltica es un medio que le ha penniúdo consultar de una manera mas exacta 

de lo que ocurre en su entorno. 

.a investigación es un proudinuento reflexivo, sistemático, controlado y critico que flete por • 

finalidad descubrir o interpretar los hechos y fenómenos, relaciones y leyes de un determinado 

ámbito de la realidad." (21) 

Es importante la investigación para obtener una información relevante y verdadera de alguna 

causa de interés para el ser humano. Cuando se trata de un (humanado suceso de la 

naturaleza, recurre a las ciencias exactas ó puras, pero, cuando se trafa de explicar las 

relaciones que se da entre naturaleza y sociedad, utiliza las ciencias sociales. 

La investigación de las ciencias sociales ea dificil, porque lo que se estudia está en constante 

etunbio. Las distinto transfomtaciones que suceden dentro de In sociedad hacen necesario que 

se realicen investigaciones de forma continua, para que la información que se tiene se vaya 

actualizando de acuerdo a la realidad que se vive. 

Algunos de los problemas que enfrentan las instituciones al realizar Investigaciones son: 

El divorcio que existe entre lo cientitleo y la realidad al efectuar los estiulios da como 

resultado que estos sólo sean exploratorios, aportando solamente las cametensticas que se 

( 	) Antler-Eisg, F2equiel. TékVICIAN de 11evo,tigIciAn.51ktial, Edit itvnwdlee. Buena Airee, 1983. 137. 



perciben durante el ridnuo, perdiéndose de esta furnia la posibilidad de sugererir alteniati vas 

de acción a los sujetos que se encuentran inmersos en las procesos socíriles ya analizados. 

El problema de algunas instituciones reside en que vuelven a repetir algunas investigaciones 

sobre el mismo hecho; algunas de ellas no llegan ni a dar propuestas de solución y cuando 

llegan a hacerlo, en ocasiones no se les permite cumplirlas. 

El no llevar e cabo las proposiciones que surgen de un estudio depende de varios factores; 

algunos de catos pueden ser por: falta de tiempo, recursos, personal o por politices que 

establece la misma institución. 

Por lo tanto, la investigación social se hace necesaria a partir de querer conocer las 

cireunitancias que se encuentran inmersas en los sucesos que ocurren en la sociedad. La 

educación se considera como un fenómeno social que requiere de atención y seguimiento por 

parte de las instituciones, al ser una necesidad y a la vez un derecho de los individuos, es por 

esto, que también se hace imprescindible la investigación en el área de la educación. 

México ha realizado diferentes investigaciones en lo que concierne a educación por medio de 

sus instituciones educativas:, esto, con la finalidad de que la educación se imparta para todos 

los que residen en el pais, y además que ésta se de con eficacia, 

Es importune seftalar que para llevar a cabo una investigación, es necesario tener en cuenta 

que se debe fundamentar en el Plan Nacional de Desarrollo, en el cual se encuentra establecido 

las prioridades de un sector o sectores; este plan se estructura por 'm'incas y estrategias 

de acción que se proponen para alcanzar un desarrollo político, económico y social, en este 



ESTA TF" TI 
41,1111Cit 

caso es el de la educación. El proyecto de investigación "La Eficiencia Terminal de la 

Allabetinción a Gnmos Indígenas" se rublo en base al Plan Nacional de Desenrollo 1988-
, 

1994, en donde se contempla que debe " combatirse las causas que inciden desfavorablemente 

en la reprobación y la deserción escolares, que se traducen en baja eficiencia terminal de los 

diferentes niveles educativos ..." (22) 

La investigación busca principalmente conocer las causas que intervienen en les procesos 

sociales; al saber de los problemas y de los recursos se debe proponer acciones que aporten en 

el mejoramiento de los fenómenos sociales, pero resulta que en la mayoría de las ocasiones en 

la práctica la propuesta no va acorde con la realidad, porque la intepretación que se efectuó no 

fue completa ó la correcta. 

Ahora bien, la investigación en el área de la educación se ha hecho con el propósito de conocer 

los problemas nacionales a los que se enfrenta este sector, así como, las posibles soluciones 

que se le han dado. La educación debe ser la que va acorde con lo que le interesa a la 

población, ya que el educando busca que lo aprendido sea práctico en su vida, pero varios 

educadores no lo consideran así, lo cual se refleja en su sistema de enaehrum. Algunos 

educadores uansmiten lo que creen que es bueno para el Estado. 

Se sabe que existe desigual oportunidad de recibir educación, una población que reside en las 

zonas rurales tiene menos posibilidades que las que viven en las 7o1119 urbanas. Durante el 

sexenio de 1988.1994 uno de sus objetivos en la educación fue el equilibrar el desarrollo 

txhicativo, por lo que a la alfabetización indígena se le dio cierta prioridad en los programas de 

( 22) Poder Ejecutivo Merid. plan Nodimille.Dtkarrdk.1.914:1242.4. 	1989 p. 102 
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educación; esta preferencia a los grupo indigne» en los programes institucionales no cubren 

del todos las necesidades de dicha población. 

La invosiimolitin iodigseie ha sido objeto du muoluu itwuritigaciutwe, quo han intentado 

resolver la problemática de la educación en amas males. Los aportes que han dado dichas 

invertigacionea han multo en parte lu dificultades que se manifiestan durante la impartición 

de la misma. 

El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) como un organismo 

descentralizado ~lin invesUgacioner que conciernen a la educación de adultas y a la 

alfabetización a grupos indígenas. La investigación que hace el Instituto tiene como objetivo 

dar a mocee y explicar los factores que determinen la educación de adultos, la alfabetización 

y la capacitación para el trabajo que también imparte el INEA; con los resultados de las 

investigaciones se busca que la planeación sea de acuerdo a lo que se quiere resolver. 

"La investigación se hace con la finalidad de prestar un mejor servicio a un sector de población 

(aleación directa), se planifica (diseño) con la intención de realizarla, corresponde a una 

determinada orientación política social, demanda una administración (confección de 

encuestas, personal, 'altivo, etc.) recolectores de datos (comunidad) ." (23) 

Para efectuar las investigaciones en el INEA el responsable de hacerlas es la Unidad de 

Investigación. Esta Unidad realizo el estudio "La eficiencia terminal de alfabetización a grupos 

indignas" que estaba dirigido a los seis estados que presentaban el mayor indio. de 

analfabetismo y también de marginación en México; este estudio cuino ye se ha indicado tiene 

( 23 )Kimeriant, NaLtlio.latioltmdEnuaritsLo 1211,1, Tomo 1. Edit, Rimadas, 013(006 Aires, 1981,    p. W. 
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el objetivo de conocer los factores que afectan la eficiencia terminal de los grupos indígessa, 

para que en base a ello se propusieran alterativas de solución al programas de alfabetización 

indipena. 

La educación es necesaria pam el desarrollo del ser humano, y la investigación es quien 

permite conocer su realidad, el contexto donde se desarrolla y el grado de eficiencia de los 

programas. 

Al profesional de Trabajo Social le interesa que el hombre se desenvuelva en todos los 

ámbitos, es por esa que debe ennuibuir a que los individuos den cuenta de la realidad so la 

que viven. para que a partir de esto, ellos guiamos busquen sus propias solucione*. Esto quiere 

decir que el trabajador social al interesarle *1 desarrollo integral de la sociedad, se considera 

que es un educador 

Si so observa, al) ha mencionado emanunentunto que debe ser el propio individuo el que 

encuentre sus propias soluciones, por lo que concierne a la educación, ésta debe ser acorde sor 

beneficio del mismo pueblo que le recibe. La educación popular es un medio de la sociedad 

que lucha por obtener el espacio en la toma de decisiones de su comunidad; esta participación 

debe ser acorde a los intereses de la mayoría que la conforma. 

Mario Pt•res son T. menciona que el objetivo de la educación popular "es rescatar y recuperar 

enticamente estos elementos culturales creados por el pueblo y transformar lo que es un 

conocimiento empírico !uncid y disperso, en un conocimiento eientlfico estructural y global". 

(24) 

(24) Pele:150H T., Mario. Educación Popeig y_AlfallliaLcIn en América..Wie& Edil Diruensión Educativa 

Colombia, 1983. p. 125. 
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Pata lograr una educación popular es necesario primero que los individuos se organicen como 

grupo para identificar sus propios intereses y a partir de ello proponer sus resoluciones. 

En cuanto e las- instituciones lie refiere, estas tienen como objetivo cumplir coa lu que se 

establece en un Plan Nacional de Desarrollo, el cual se realizo con la interpretación de la 

realidad que hicieron los que detentan el poder. A las instituciones les interesa contar con 

personal capacitado para cumplir con los fines que persiguen; la Subdirección de Investigación 

Educativa que pertenece a la Unidad de Investigación (INEA) solicitó Licenciados en Trabajo 

Social para colaborar en un proyecto de investigación que realizaba su Departamento de 

Investigación; esto demuestra que los Trabajadores Sociales tienen reconocimiento por su 

trabajo de Investigación en el instituto Nacional para la Educación de los Adultos. 

Los pesantes de la Licenciatura en Trabajo Social durante su participación en el estudio 

exploratorio "La eficiencia terminal de alfabetización a peupos indígenas" demostraron la 

preparación que tienen como investigadores sociales, al colaborar en la interpretación de datos 

que obtuvieron de los instrumentos que se aplicaron en los seis estados que contempló la 

investigación. Esto demuestra que un 'frabajor Social cuenta con los conocimientos teóricos y 

práctico' para llevar a cabo invesitigacione.s que demandan su área de intervención. 

La feminización en el área educativa ea importante, en cuanto, que da a conocer lo. 

problema& que se presentan en la itnpartición de la misma. Trabajo Social con la investigación 

debe *identificar loe factores que generan problemas sociales, su distribución y desarrollo; las 

actitudes y valores que benefician u obstaculizan el acceso a mejores nivelen da vida; el nivel 

de aprovechamiento de los recursos comunitarios y sus expectativas frente a ellos; la calidad y 

cantidad de recursos y servicios sociales, etc," (25) 

( 25 ) Kiennuin, Nimbe. Ob di. p. 132. 
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Pero Trabajo Social no siempre tiene un reconocimiento dentro de alguno institucionee, 

alguna de las wats son por las politices de la propia institución que limitan la intervención 

del profesionista, y otra la propia limitación que se autoimpone el profesional pera actuar, 

debido e quo d0000novo do loa recurso@ ~antillas de la prolloit1o; os por do, quo el 

Licenciado en Trabajo Social debe de demostrar que cuenta con los bases necesarias pare 

efectuar funciones de investigación, planeación, capacitación, educación, coordinación, 

supervisión, promoción, y evaluación. 

Ahora bien, el teme iniciativa u uno de los principales problemas a loe que se ufromts lu 

instituciones del Estado, esto por qué; existen normas generales que se deben cumplir, paro no 

necesariamente tal como ee plantean, sino que debes adecuan a lu situaciones que se 

presentan. Una institución puede modificar tina politice de acuerdo a su objetivo que persigue, 

sis) que por ello deje a un lado lo que esta establecido de manen muy general, es decir, que 

tiene la capacidad de ejercer cáete aut000mia en beneficio de mejorar el servicio que presta. 

Lo minio sucede con algunos profesionales de Trabajo Social dentro de lu instituciones, 

quienes creta que únicamente ate deben basar con lo establecido en reglamentos. las acciones 

que propongo loe Trabajadores Sociales debo eme de acuerdo a las necedades que se le 

presentan, por ello, debe contar con la capacidad de creatividad y de Mara de decisión para 

saber propon y hacer ante una situación dada; esto clero, no debe colocar en riesgo los fines 

de la institución y/o de la propia persona. 

Cabe mencionar, que Licenciedoe en Trabajo Social han participado y dirigido investigaciones 

a nivel local y regional, lo que da lugar, pera seguir realizendo investigaciones por parte de 

los mismos profesiotiislas; además de que es una función de trabajo social es necesaria la 

investigación en todas las áreas, 
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El estudio "Le eficiencia terminal de la alfabetización a grupos indigenas" es una inuestni 

también de las posibilidades de participar en la investigación; porque, la intervención que 

tuvieron loa pasantes de Licenciatura en Trabajo Social, da una perspectiva de corto se está 

inowsioodiado en .114. 

Por dm parte, la relevancia de este proyecto es que da cuenta de la situación en que se 

ancuentra la alfabetización de loa adultos indígenas, la cual corno se observa no ha sido 

pro es importante no dejarla a un lado sino todo lo contrario, darle mayor prioridad en los 

propinas nacionales. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

Con la prestación del servicio social de los pasantes de la Licenciatura en Trabajo Social en el 

proyecto "La Eficiencia Temtinal de la Alfabetización a Grupo* Incbgenun, se obtuvieren lu 

siguientes conclusiones: 

- El proyecto "La Eficiencia Terminal de la Alfabetización a Cimpos Indigestas" responde a 

una necesidad social, la cual se implementó en la politica educativa de 1989.1994, peno lo 

imponente del estudio no es solamente identificar los factores quo determinan la eficiencia, 

sino, que las soluciones que se propongan sean las adecuadas para responder a la demanda de 

la alfabetización ballena en México. Es importante señalar que continua anea la educación 

indigenn corno objetivo prioritario en el Plan Nacional de Desarrollo 1995.2000, 

considerando reforzar cate servicio con el respeto de las lenguas, las costumbres y las 

tradiciones de los grupos étnicos. 

• La alfabetización a grupos indígenas se pesante como problema educativo a partir de que 

ciertos factores pedagógicos, operativos y administrativos afectan la • eficiencia de la 

alfabetización. El estudio que realizó la Unidad de investigación para conocer loe factores que 

determinan la eficiencia terminal fue exploratoria, apostando datos importantes, lo cual se 

observan en las recomendaciones que sugieren en el apartado correspondiente. 
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• A través de las respuestas que otorguen los adultos en alfeliedzocion, los asedoirs, los 

coordinadores de zona y técnicos docentes, los pasantes de Trabajo Social pudieron percatarse 

que el analfabetismo indlgcna ea un 'neblina económico, político y cultural; asimismo, 

conocieron, que loa grupos indígenas no tienen una perspectiva clara del uso de la 

lectoescritura en caparlo!, lo que repercute en que se den bajos niveles de eficiencia terminal en 

los estados que registra►  los más altos grados de marginación en el pais. La tarea de educar n 

los adultos y más cuando son indígenas que hablan diferentes dialectos, no es Id, pero si se 

organizaran los proyectos de acuerdo a las necesidades reales, se puede ayudar a que los 

planeado alcance meiOtea logros. 

Pare entender mejor lo que concierne a la alfabetización de grupos indígenas se hizo necesario 

consultar fuentes que referian a ello, reforzando de esta manera el valor de la educación y de la 

investigación. 

Es sal, como se entiende que la educación es un proceso de todo hombre al relacionarse con 

otros seres vivos y con su entorno que le rodea. No existe ser vivo que no tenga educación, 

claro esti que existen dos tipos de educación: la informal, que se recibe en la familia, los 

amigos, etc., y la t'orna', que refiere a la eseolarizada; las dos buscan el desarrollo de 

individuo. 

la educación escolarizada se hace bisica en el momento que los sujetos acrecientan sus 

conocimientos en situaciones de ciencia y tecnología, para lo cual, la utilización de la escritura 

se conviene en el medio mis práctico; originándose de esta forma a la escritura como 
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primordial. Un pueblo que es analfabeto tiene ciertas desventajas para introducirse en el 

sistema productivo actual, por lo que la alfabetización forma parte de la exhicacióa 

-En México la impartición de la educación formal se ha hecho un tanto dificil en las zonas 

donde prevalecen grupos étnicos. La gran variedad de dialectos y variantes de los mismos, 

tiene como consecuencia que no exista un modelo tuneo de educación, considerando también , 

que cada grupo étnico posee una cultura diferente; cabe mencionar, que una de las peticiones 

de los pueblos indigestas es el de recibir educación bilingüe. El mantener sus tradiciones, 

creencias, políticas, estructuras sociales, etc. les.pertnite mantener sus identidad étnica. 

-Es por ello, que el publeina de la educación reside en quererla adecuar a una realidad que no 

va en conformidad con la realidad en la que viven los educandos. Tanto es así, que en los 

estados donde se registran las mayores concentraciones de grupos indígenas son los milanos 

que tienen los más elevados grados de analfabetismo y de margineción a nivel nacional. 

TrabajeiSocial reconoce que la alfabetización obtendría mejores resultados si se colabore en el 

reconocimiento de la autogestión de los grupos indígenas. 

perspectiva que se obtuvo de este trabajo en lo que respecta a loe grupos indígenas, es de 

que el pmfesionista de Trabajo Sodal ea un individuo que debe colaborar en el reconocimiento 

de la autogestión de los mismos; su intervención como protésionista debe ser de participación 

en los estudios que se realicen en las comunidades, pata que a partir de ello logre entender la 

realidad y en base a conocer las necesidades y los recursos con los que cuenta la población 

apoye en 1115 propuestas que surgan dentro del propio grupo . 

87 



•Es importante aclarar que el estudio en el que participaron los piestadores de servicio social 

fue de tipo exploratorio, por lo que sólo abarcó el conocimiento de las causas que afectan la 

eficiencia terminal, otorgando únicamente algunas sugerencias sin llegar a la propuesta. 

•Se puede observar que el estudio "La eficiencia terminal de la alfabetización a grupos 

indignas" tiene finalidades para cubrir programas cuantitativos, desde momento que le 

preocupa que los niveles de eficiencia terminal no sean los correspondientes a meta 

establecidas en los programas de alfabetización indlgenn, por lo cual se entiende que no está 

respondiendo el programa a una realidad. 

-El aporte que la profesión de Trabajo Social le pueda dar a la investigación es de acuerdo al 

enfoque que este le de a la interpretación de la realidad, lo cual, requiere de acercarse a ella. 

Censo se sabe, un investigador debe tener contacto dirimo con lo que está estudiando, es por 

ello, que los prestadores de servicio social consideran que de haber tenido la oportunidad de 

pasticiper en la investigación de campo, su colaboración hebra sido mayor en la interpretación 

del mismo. 

-En lo que respecta a la participación de los pasantes de Trabajo Social en el estudio "La 

eficiencia terminal de le alfabetización a grupos indigenas", creen que de haber tenido la 

posibilidad de conocer de urca a los grupos indígenas del estudió (tzotzil de Chiapas, hallan 

de Hidalgo, :Ahilad de Guerrero, mixteco de Oaxaca, nálniatl de Puebla, y Miami, de 

Veracruz), tendrian una mejor visión de la situación en la que se encuentran los pueblos 
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indígenas. Asimismo, cabe mencionar que debido al retraso de la fecha de entrega de los 

resultados de la lovemisaciño (25 de Noviembre de 1994) y el término de le ¡sedación riel 

servicio social (9 de Noviembre del mismo ario) no se logró conocer al tuvo continuación el 

estudio y por cuele de participar; siendo sal, el no poder aportar la interpretación que se 

hubiese hecho desde el punto de vista del profesional de Trabajo Social. 

-La participación de los pasantes de la Licenciatura en Trabajo Social en la investigación se 

considera importante por algunas actividades que fueron significativas en el estudio, tales 

como: diseño de la muestra, elaboración de catálogos y participación en la presentación de 

informes por estado (Chiapas, Guerrero y Veracruz). Lo anterior, demuestra que el Licenciado 

en Trabajo Social tiene la capacidad de intervenir en investigaciones sociales, sal como, de 

trabajar en►  equipos multidisciplitiarios. 

•1,a inserción de los prestadores sociales en el estudio exploratorio no tbe de manera 

inmediata, sino que se dio a partir de loe resultados que se lograron del esfuerzo de los 

pasantes de la Licenciatura en Trabajo Social por intervenir en la investigación. El Licenciado 

en Trabajo Social no debe esperar siempre que su intervención en las investigaciones sociales 

dependa de la decisión de uta persona, sino debe apoyarse en el desarrollo de sus 

conocimientos para demostrar la capacidad que tiene para que se haga necesaria su 

participación; el ámbito de intervención de Trabajo Social no está del todo delimitado por la 

institución, en ocasiones depende del propio proftadonista. 

89 



•Para la realización de un proyecto se requiere de la coordinación de ludo un equipo, laá 

investigaciones sociales son interesantes y necesarias para la intervención del profesional de 

Trabajo Social en los fenómenos que se presentan en la sociedad. 

• protesionista en Trabajo Social tiene un amplio campo de trabajo en las instituciones 

públicas y privadas, por lo que a partir de ello tiene la oportunidad de comprender mejor las 

necesidades de la sociedad, lo cual como se sabe, el Plan Nacional de Desarrollo debe 

considerarlas pata estructurar politices y estrategias de acción, para que las implementen las 

diferentes instituciones. 

•El trabajador social tiene la opción de realizar diferentes funciones en las instituciones, ya sea 

desde que participe en la investigación, planeación, ejecución e interpretación de proyectos; 

est tomo, en la educación, promoción, coordinación, asistencia, supervisión, evaluación y 

asesoría de los servicios que otorgan las distintas instituciones. 

•Eu las investigaciones es muy trascendental la continuidad que a estas les den., varias 

instituciones por desconocimiento ó por la exaltación que le den a otro tema no prosiguen con 

los estudios, por lo que originan que estos en ocasiones se vuelvan a repetir. 

•Cabe mencionar que uno de los factores que en ocasiones interviene en la cuestión anterior, 

son los cambios burocráticos que se dan en las diferentes instituciones gubernamentales, 

teniendo como consecuencia en algunos casos que se modifiquen los lineamientos 

establecidos; esto se observa principalmente a principios de cada sexenio presindencial. 



-Ahora bien, es relevante mencionar que en este estudio se utilizaron varios progranuis de 

computación, por lo que el pasante de la Licenciatura en 'rrabain Social constató la 

importancia de contar con los conocimientos básicos de computación. En la actualidad, el uso 

de la computadora se ha hecho imprescindible como una herramienta más de la investigación. 



R O r UESTAS 

En base a la experiencia adquirida en la prestacion del servicio social dos paianies de la 

Licenciatura en Trabajo Social exponen a continuación algunas propuestas, 

Es relevante que se elaboren y organicen los proyectos de sesudo a las necesidades reales de 

la sociedad, lo cual permitirá el crecimiento de las mismas El Licenciado en Trabajo Social es 

un profesional que debe reconocer que la alfabetización obtendna mejores resultados, • si se 

colabora en el reconocimiento de la autogest ion de los grupos etnicos 

Dado la importancia de la investigación en el sistema educativo, el cual permite conocer las 

circunstancias que intervienen en los logros o en los problemas de este fenómeno, el objetivo 

principal debe ser buscar las causas que determinan lo cualitativo y no solamente lo 

cuantitativo; es por ello que las instituciones debieran requerir de evaluaciones periódicas en 

sus programas, aesde el punto de vi:4a de la eficiencia de cómo funcionan sus onumismos en 

todos sus niveles, 

Se propone que exista un medio informativo a nivel institucional, sectorial y nacional, en el 

cual se otorgue referencias de las investigaciones que se están llevando a cabo o de las que ya 

se realizaron en determinada institución; asimismo, es importante contar con una copia del 

mismo en un lugar donde se pueda consultar, como puede ser una biblioteca,. 
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Es necesario que la intervención del Licenciado en Trabajo Social se promocione en un sentido 

más completo, es decir, que su colaboración sea en investigaciones a distintos niveles de 

profundidad, desde lea descriptivas hasta llegar incluso a la poxlictiva., lo cual permitirá 

además de interpretar la realidad, proponer alternativas de solución acordes a la situaciones 

que se presentan en la vida cotidiana. 

En lo que refiere a los cambios de personal dentro de las instituciones, los proyectos y 

programas que ya están establecidos para llevarse en un tiempo determinado se deben 

implementar cuando sean estos de calidad, es decir, que se desarrollen independientemente de 

las personaa. El área donde se realizo la investigación es una perspectiva de trabajo para el 

profesional de la Licenciatura en Trabajo Social. 

Es imprescindible, dada la experiencia adquirida en la participación del estudio que el 

profesional en Trabajo Social deba tener los conocimientos necesarios para el usó de la 

computadora, por ser una herramienta esencial de la investigación. La propuesta especifica se 

refiere a la de integrar la computación como una materia complementaria del profesional de 

Trabajo Social. 

93 



• Deléff01101 un embarro de planeación y operación conjunto entre los distintos niveles y 

personas del N'EA, para que el material didáctico y las gratificaciones llegue►  con 

oportunidad. 

- Que la gratificación sea significativamente mayor a la que perciben. 

- Contar con personal que tenga entre sus funciones la supervisión administrativa y académica 

de la alfabetización. 
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Además re propone de forma especifica dentro del estudio "la eficiencia terminal de la 

alfabetización a grupo. indigestas", lo siguiente: 

- Que loa allabetizadores tengan un nivel minimo de secundaria y que hayan recibirlo le 

capacitación ~saña. 

• La información pan la asignación de la metas debo provenir de la microregión. 

- Equidad en la carga de trabajo de loa técnicos docentes, para ello, tomar en cuenta la 

dispersión de los usuarios. 

- Los contenidos de la alfabetización deben ser aquellos que vinculen esa proceso con las 

urgencias cotidianas del adulto. 
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NOTAS MIPONTAIllie: 

La codificación se anotare al lado derecho de la Noel, con númsree pandee en olor rojo, 
exactamente enfrente de la retpueele. 

2.- Cuando en apune pregunta se conteste "N0 SE" o "NO SAfir se ~licué con el número 88, 
si hay un sólo ampo de captura se codificad sólo 8. 

3. Encasod p9seøsreacs.nblanoo,wdu n9Øeh.yun 
sólo campo de capture se Mirara con 9. 

4 • Donde aciarezca opción de "OTRO", en les preguntes 16 y 29, se codilicel con el NIMIOS 77, 
En las preguntas 14, 19, 42 y 44, se codificaré con frecuenole, 1 6 9, 

5 En les preguntes que mista —PASE" ( 10, 15 y 43 ), es necesario resistir kr ormunrencie de III 
respuestas. 
Si Pta. son contestada con 'NO", les respuestas se codifico) con 98 en el primer especie de 
respuesta que tiene dos campos y can 9 les lieuier4es opciones, en las preguntes posteriores e los 
niimero$ antes mencisnadoe, 11, 16 y 44, lo que indios 90figykliMáll con le respuesta interior, 

. 6,- En les prepinles que miste " PASE " ( I, 3, 5 y 12 ), es neoesedo nate, oongruencie de les 
—1111. 
Si tetes son contestadas con '140*, les respirables se Pirran clon ti en el primer eapeolo de 
respuesta en les preguntes POINIIIIIPS e le números entes norte.,( 2, 4, 5 y 13 ), lo que 
indica congniencie con la respimelis entedor, 

7,. En caso de que le repunta sea Memada se codificoi con el Menem 05 cuando Pistan dos 
campos de capture yS en caso de beber sólo un cena, 

B.- En is engulles ( 14, 19, 42 y 44 ) en les catee se puede elegir Mí% de una respurals, oOdgo 
de cada une de ellas eme el número 1, y aquellos que no ee contesten, se oodificari con el número 9 
en caso de nieta 9 en lodes las opciones, corresponde s99 que implica pregunta no respondida. 

EiemPlo' 	 CODIGO 

) radio 	 1 
( 	) telmisión 	 1 
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Le imilleamiée del número de aplicada será de acuerdo al número que sa le asignó a rada uno de 

APLICADOR 	 COMO 

Oscar Zapala 	 01 
Luis Raúl Rivera 	 02 
Recela Lira 	 03 
Javier barrera 	 04 
N'Uy Juárez 	 05 
Carolina Coloca 
Enrique Quintana 	07 
Angélica Sivaia 	 OS 
Enrique larguera 	09 
Maur* Alta Jabas 	10 
lila del Derriten Herrara 	11 
Laura Mann 	 12 

la fecha u anotará por el mes. dia y arlo que le corresponda, aún. cuando este dato se escriba de 
drenas formas siempre se deberá traducir.* para que pueda ser Macada. como Pie señala en el 

Elembio: 
	

MES 	DIA 	AÑO 	CODIGO 

06 	07 	94 	0697/94 

Pare la codificación de la Delegación ésta será de acuerdo al número de estado, según el orden 
alfabético que guarde éste. 

Non»: 	 CODIGO 

. Chiapas 	 07 
Guerrero 	 12 
Hidalgo 	 13 
Quita 	 20 
Puebla 	 21 
Veracruz 	 30 

la Coordinación de Zona sera codificada con el código que le rue asignado por la Delegación. 
Ejemplo: 

DELEGACION 	 COORDINACION 	 CODIGO 

07 	 Beche 	 15 
07 	 San Cristóbal Tzotzti 	19 
12 	 Tlapa 	 04 
13 	 lammullpan 	 03 
20 	 Nocnistlan 	 08 
20 	 tiasnaco 	 09 
20 	 ttualiapan de León 	10 
20 	 Pinotepa Nacional 	11 
20 	 JuXUarniata 	 18 
21 	 Cuetzalán del Progreso 	09 
30 	 ennontepec 	 u3 



La 	que alias actividades recaes aderMs de alfabellur ? w callaré de le 
siguiere* lame: 

CODIGO 

Estudiante 	01 
Obrero 	 02 
Profesor 	 03 
Empleado 	04 
Comerciante 
Profesional. 	Cd 
H0911 	 07 
Cifelpilliin0 	04 
Dobie ocupación 	09 
Ninguna 	 10 
Otras 	 77 

Si codificará el dalo de antigilided como &loe: 
Ejemplo: 	 CODIGO 

Menos de 3 meses 	1 
De 4 a 6 mema 	2 
De 7 a 12 mema 	3 
Más de 1 año 	4 

Las preguntas: 1, 3, 5.7, 9, 10. 15, 18, 20, 23, 30,32, 34.36, y 43, se codificarán do la siguiente 
manera: 

CODIGO 	 CODIGO 	 CODIGO 

SI 	1 	 NO 	2 	 A VECES 	3 

Las preguntas 2.4 y 6 tendrán los siguientes códigos: 
CODIGO 

Muy bien 
Bien 
!twist 	3 

Pus la pregunta 8 su codificación irá: 
CODIGO 

En español 	1 
En lengua materna 	2 
En ambas 	3 

la pregunta 11 se codificará como a continuación se indica. 
Ejemplo: 	 CODIGO 

1 semana 	1 
Menos de 1 mes 	2 
Del a 2 meses 	3 
Dr,  2 a 3 mieses 	4 
De 4 y mas meses 	5 



A la localidad se le asignará un código de acuerdo al número que le corresponda. es decir. que se 
enumeraren les loceliderles tomando en cuenta primero el orden alfabético de cada estado. 
posteriormente el número de coordinación que tienen en cada estado. y por (Amo por ardua 
alfabético de cada una de ellas. (Ver Anexo 1) 

LOCALIDAD • 	CODIGO 

Luis Espineta 	01 
Coycoyen de las Flores 30 
Zapotal Mirador 	64 

El grupo étnico se codlIcari de acuerdo a cede estado, loa cuales están ordenados elfebeticamente. 
Ejemplo: 	GRUPO ÉTNICO 	CODIGO 

Trotril (Chiapas) 	 1 
Nánuatl (Guerrero) 	2 
SAahrlú (Nidelgo) 	3 
Modem (Oaxaca) 	4 
IMMO (Pueda) 	 6 
NIMIO (Veracruz) 	6 

La edad ore codificará de acuerdo al ramito de años que tiene el asesor. 

tiemple: 	EDAD 	 CODIGO 

34 	 34 

El sexo será codificado de la «pierde forma: 

CODIGO 

Metano 	1 
femenino 	2 

te codificare la eacolarldad, como se Indica: 
CODIGO 

Primaria Incompleta 01 
Nimia 02 
Secundarla Incompleta 03 
Secundarla 04 
Bachillerato Incompleto 06 
emitiendo oa 
Licenciatura incompleta 07 
Licenciatura 08 
Certera Tecnita Incompista 09 
Carrera Técnica 10 
Carrera Magisterial Incompleta 11 
Carrera Magisterial 12 
Otee 13 



La pregunta 12 se subdividió en los siguientes puntos: 12.1,12.2,12.3,12.4,12.5 y 12.6; a rodliceit 
con frecuencia. 1 cuando haya respuesta y 0 cuando no. 
Como un ei siguiente ejumpio. 

CODIGO 

( X ) 17.1 Viene° Docente 1 
'2.2 Promotor 

) 12.3 Otro AH abarcador 
) 124 Fique te die la capacitaden 9 

( X ) 12.5 Otra persona 1 
( 	) 12.6 Nadie 9 

Se codificaré de la siguiente matara la pregunta 13: 
CODIGO 

ye: a la 5111111nS 1 
1 ve: a la quincena 2 
1 vez al mea 3 
1 	2 vez cede miente más 4 
f41 9102  S 

La pregunte 14 se subditldin en lis siguieras& pulsa: 14.134.2,14.3,14.4,14.5 y 141; N Macará 
con frecuencia. 1 cuando haya respuesta y 9 cuando no. 
Como en el siguiente ejemplo: 

CODIGO 

( ) 14.1 a trenes de le radio 09 
( ) 14.2 visitando de cesa en CASA 9 
( X ) 14.3 a Me" do edividadei locales 
( X ) 14.4 a Meres ole asambleas o cornees comunitarios 1 
( ) 14.5 con el si equipo de sonido 9 
( ) 14.6 ello, ¿cuár7 9 

arder«, se codificare con 99 el cebo "mis de req11116111 y 010 9 las demás opciones, que 
Cuando no haya respuestas en les preguntas 18, 19 y 22 porque respondiere* negieharnerile a la 

corresponde a coherencia con le pregunta &Menor. 

Cuerdo no Aro respuestas en las preguntas 17, 18 y 20 porque respondieron negatéramente e la 
arderle. se oodlriesré con el • pm tener un salo campe de captura que corresponde e le colorando 
con la pregunta aren*. 

La pregunta 18 se codlleare de la alguien» manera: 

CODIGO 

'técnico Docente 01 
Promotor 02 
Coordinedor de Zona 03 
Personal de la Delegaolón 04 
Otro Altahalitador 06 
otro, 	quién ? 77 

tt 



La ccaleacin de la pregunta 17 es: 
CODIGO 

excelente 1 
buena 2 
regular 3 
rala 4 

La pregunta 18 ae abad** en lea erguidas términos: 19.1,19.2,19.3,19.4 y 19.5, sl la respuesta 
apalea la Apeas, se coalkerd con 88 en el piltra, espacio de respuesta y con 9 los damas. 
Cano en el algulenle *rae: 

CODIGO 

( 	) 18.1 qua es el 'N'A 99 
( 	) 19.2 cama iseAar a leer y escribir lengua indiana O 
( 	) 19.3 cómo aneada, le trasmina 9 
( 	) 19.4 cómo 'n'Av a hilar, leer y estiraran enano' 9 
( 	) 19.5 *os ternes, ¿maga ? 9 
( 	) 19.13 males y cómo trata al adulo 9 

La papal 19 ea subdivida en los siguientes términos: 19.1.19.2,19.3,19.4 y 19.5, y se ~catan 
can frecuencia, 1 cuando haya respuesta y 9 cuando no. 
Come en el algulenle ejemplo: 

CODIGO 

( 	) 19.1 mal ea el INEA 09 
( X ) 19.2 caros ensilar a test y mili lona Indiana 1 
( X ) 19.3 cano ansiar lea rrialswaleas 1 
( X ) 19.4 amo ene» enlata he y losathlt en aspaAol 1 
( 	) 19.5 ceros ternas, ¿calas ? 9 
( 	) 19.11 vocales y cama tratar al adulto 9 

Las preguntas 21,28, 31, 33, 38 y 41 son abiertas, pm lo cual serán ensilladas cuita/amante. 

La mons 22 99 mhál,9119 en dos: en horas que ea 22.1, y en ellas que es 22.2,y la codificación 
tett de acuerdo al arao que serien. 

Ejemplo: 	22.1 HORAS 	CODIGO 

819s. 	9 

22.2 MAS 	CODIGO 

2 días 	2 

La caleta* de la pregunta 24 será de acuerdo al número que sellalen, 
ESO, 	 CODIGO 

2 Meya 	02 

7 



Fiero» CODIGO 

2 tantéame 02 
Todos 44 
Niro» 56 

Para te pregunta 38. su codificar» ami: 
CODIGO 

Inctividuales 
	

1 
en grupo 
	

2 
a veces indiNduilea. a *cae en grupo 

Para la prequ►Ma 25, su codificación será: 
CODIGO 

01 
2 02 
3 03 
4 04 
5 Cd 
6 08 
7 07 
e 	ce 
9 	oe 
10 	10 
O 	56 

El numero de adultos que marquen en la pregunte 26, setallitera pera su cederadem. 
Eiemple: 	 CODIGO 

5 adulta 	06 
2 adultos 	02 

De Igual manera, la pregunta 27 se matara como la pregunta Water. 
EldenDie' 	 CODIGO 

22 adulo& 	22 
17 @Mem 	17 

la codificación de la pregunta 29 asa de la aigulaMe manara: 
CODIGO 

Técnico Denme* 01 
Promotor 02 
Otro Allibeesda 03 
No there emblemas 04 
Otro , Outin ? 77 

En la pregunta 37 le cedllIceelen será de acuerdo con el 111111111i0 de Wave& que enuncia, pare an 
caso de que ladea sean sus familiares, este dato ae oedIficare con el N• 44, y en el cae de que re 
sea ninguno su cedo será el N* 56. 



La 110111b1196 de  la Mula 39, la mil ae subdividió en 39.1 que corresponderá al numero de 
llena Inehaluales, y en 39.2 que 'corresponderá a las de grupo, será de acuerdo al numero que 
merquen en cede une de elles 
ithandis: 	 1.100A5 	CODICIO 

39.1 Indlatudes 	Ave. 	Or 
39.2 en grupo 	419. 	04 

Canoa pregunta 40 es Mala, la pie de la respuesta SI y NO se codificará como su sehalO 
entertemend y la salando pana ae andará cuallabedente. 

La pregunte 42 se subeddll en lea algiásnlea emanes: 42.1,42.2,42.3,42.4, 42.5 y 42.6, se 
mem* cen Idarencla, 1 cuando laye respuesta y 9 cuando no. 
Cana anal Molerle dm.: 

CONGO 

( X ) 42.1 sin lea pregmles de lee unidades del loro 	. 01 
( 	) 42.2 les Sama una prueba oral 9 
( X ) 42.3 las alees une puha escolla 1 
( 	) 42.4 les restas sus medimos de trebejo 9 
( 	) 42.5 hay un lobea da evaluación 9 
( 	) 42.9 °Vea flaneras, ¿ cuáles ? 9 

La oreaste 44 se sualbdó en les Modules *mines: 44.1, 44.2, 44.3, 44.4, 44.5, 44.6, 44.7, 
Me y 44.9, y se codlbarin con baranda, 1 Dando baya respuesta y 9 cuando no. 
Caro en dele** dr* 

( X ) MI No les Interese NOM* 

COOP30 

01 
44.2 Les atada trade emita ( 	) 9 

( 	) 44.3 Son rapo dllIcIlee les Mida 9 
( X ) 44.4 Filian audio a las malones 1 
( 	) 44.5 Les cuesta trebejo leer 9 
( 	) 44.6 Menten que no les arre lo que aprenden 9 
( 	) 44.7 Es rnm ddlce aprender en au tengue 9 
( 	) 44.11 Les cuesta trabad entender lo que les ams 9 
( x ) 44.9 Otras causas, ¿ cuáles ? 1 



ANEXO DE LOCALIDADES 

CHIAPAS 
Mochil: 
Luis Espinoza 	 ( 1 ) 
Rincón Chamula 	 ( 2 ) 

San Cristobal Tzotill: 
Bochojob Alto 	 ( 3 ) 
Nachig 	 ( 4 ) 
Pajalten Alto 	 ( 5 ) 
Paste 	 ( ) 

GUERRERO 
Tlapa: 
AllamajalcIngo 	 ( 7 ) 
Cacahuatepec 	 ( 8 ) 
Cuapala 	 ( ) 
Chllotepec 	 (10) 
Zurnpango 	 (11) 

HIDALGO 
huniquilpan: 
Bangandho ó El Mirador 	 (12) 
La Estación 	 (13) 
La Joya 	 (14) 
La Loma 	 (15) 

OAXACA 
Nochiatlin: 
El Progreso Tilantongo 	 (16) 
La Unión Zaragoza 	 (17) 
S. Antonio Nduayaco 	 (18) 
Yucuxina Tanazola 	 (19) 

Tlaxiaco: 
Ignacio Zaragoza 	 (20) 
Moctezuma 	 (21) 
San José 	 (22) 
Sta. Lucia Monteverde: 	 (23) 
Laguna Seca 
Peña Colorada 
Progreso 
El Paraje ó El Progreso 	 (24) 

Huajuapan de León: 
Ixpantepec Nieves 	 (25) 

Pinotepa Nacional: 
San Lorenzo 
	

(26) 



Justlahuaca: 
Arenal (27)  
Pie de la Pella (28)  
Barrio de Jesús (29)  
Coycoyán de las Flores (30)  
Independencia (31)  
Barrio de Guadalupe (32)  
Tepejlllo (33)  
Rancho Diego 6 Yosondú (34)  
S. Miguel Lado (35)  
Sta. Mi, Tepozlantongo (36)  

PUEBLA 
Cuetzelan del Progreso: 
Caxaltepec (37)  
Cuahutamazaco (38)  
Pahuata (39)  
Tepetzinlan (40)  
Zacatipan (41)  
Zoatecpan (42)  

VERACRUZ 
Chicontepec: 
Aguacapa II (43)  
Huexotltla (44)  
Cuatecomaco (45)  
Siete Palmas (46)  
El Limón (47)  
El Mirador (48)  
Tiza! (49)  
La Heredad (50)  
Hueycuatitla (51)  
Huixtipan (52)  
El Mamey (53)  
Lindero de las Flores (54)  
Lázaro Cárdenas (55)  
Llano de Enmedio (56)  
Pepecoyal (57)  
Tacalco (58)  
Tenexaco (59)  
Chahuatlan (60)  
Tepexitla (61)  
Tepoxcalco (62)  
Tiallozaquico (63)  
Zapotal Mirador (64)  
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INSTRUCTIVO PARA LA CODIFICACION DEL CUESTIONARIO PARA 
COORDINADORES DE ZONA, TECNICOS DOCENTES BILINGUES. 

NOTAS IMPORTANTES: 

1.- La codificación se anotará al lado derecho de la hoja, con números grandes, en color rojo, 
exactamente enfrente de la respuesta 

2.- Cuando en alguna pregunta se conteste "NO SE" o "NO SABE" se codificará con el número 
88. 

3.- En caso de que la pregunta aparezca en blanco, se deberá codificar con el número 99. 

4.- En las preguntas 8, 23, 27 y 29 donde aparezca la opción de "OTRO", se codificará con el 
número 77. En las demás preguntas con opciones de otros se codificará con el número 1. 

5.• En las preguntas que exila ""PASE" (1, 3, 5, 13 y 20), es necesario revisar la congruencia de 
las respuestas. Asimismo si estás son contestadas con "NO" las respuestas que se obvian se 
codificarán con el número 98 en el caso de la pregunta 2 que tiene 2 campos de captura, en las 
demás, se codificará con 8 porque sólo tienen un campo do captura y no se pueden confudir con 
otras. 

6.- En caso de que la respuesta sea equivocada se codificará con el número 68. 

7.•En las preguntas ( 7, 9,13,16, 17, 22, 26, 26, 30) en las cuales se puede elegir más de una 
respuesta el código de cada una de ellas será el número 1, y aquellas que no se contesten , se 
codificarán con el número 9. 
Ejemplo: 

CODIGO 

( X ) radio 1 
( X ) televisión 1 
( 	) carteles 9 

La codificación del número de aplicados será de acuerdo al número que se le asignó a cada uno 
de ellos. 

Por ejemplo: APLICADOR 	 CODIGO 

Oscar Zapata 	 01 
Luis Raúl Rivera 	 02 
Bertha Lira 	 03 
Javier Barrera 	 04 
Nelly Juárez 	 05 
Carolina C aloca 	 06 
Enrique Quintana 	 07 
Angélica Sivaja 	 08 
Enrique Barquera 	 09 
Mauro Alicia Jaimes 	10 
Ma, del Carmen Herrera 	11 
Laura Marin 	 12 



La fecha se anotará por el día, el mes y el año que le corresponda, aún, cuando este dato se 
escriba de diversas formas siempre deberá traducirse para que pueda ser codificada, como se 
señala en el ejemplo. 
Ejemplo: 	MES 	DIA 	ANO 	CODIGO 

07 	06 	94 	07/06/94 

Para la codificación de la Delegación está sera de acuerdo al número de estado, según el orden 
alfabético que guarde éste. 
Ejemplo: 	 CODIGO 

Chiapas 	 07 
Guerrero 	 12 
Hidalgo 	 13 
Oaxaca 	 20 
Puebla 	 21 
Veracruz 	 30 

La Coordinación de Zona será codificada con el código que le fue asignado por la Delegación. 
Ejemplo: 

DELEGACION 	COORDINACION 	CODIGO 

07 	 Bochil 	 15 
07 	 San Cristóbal Tzotzil 	19 
12 	 Tlapa 	 04 
13 	 Ixmiquilpan 	 03 
20 	 Nochistlan 	 00 
20 	 Tiaxiaco 	 09 
20 	 Huajuapan de León 	10 
20 	 Pinotepa Nacional 	11 
20 	 Juxttahuaca 	 10 
21 	 Cuetzalan del Progreso 	09 
30 	 Chicontepec 	 03 

El grupo étnico se codificará de acuerdo a cada estado, los cuales están ordenados 
alfabéticamente. 

Ejemplo: 	GRUPO ETNICO 	CODIGO 

Tzotzil (Chiapas) 	 1 
Náhuall (Guerrero) 	2 
Hfiahilti(Hidalgo) 	 3 
Mixteca (Oaxaca) 	 4 
Náhuall(Puebla) 	 5 
Náhuall (Veracruz) 	6 

La edad se codificará de acuerdo al número de años que tiene el adulto. 
Ejemplo: 	EDAD 	 CODIGO 

34 	 34 



El sexo será codificado de la siguiente forma: 
CODIGO 

Masculino 	1 
Femenino 
	

2 

El cargo se codificará de la siguiente forma. 
CARGO 	 CODIGO 

T.D.B 
	

1 
C.Z. 	 2 

La escolaridad será codificada con el código que fue asignado. 
Ejemplo: 	ESCOLARIDAD 	 CODIGO 

Primaria incompleta 	01 
Primaria 	 02 
Secundaria incompleta 	03 
Secundaria 	 04 
Bachillerato incompleta 	05 
Bachillerato 	 06 
Licenciatura Incompleta 	07 
Licenciatura 	 08 
Carrera Técnica incompleta 	09 
Carrera Técnica 	 10 
Carrera Magisterial incompleta 11 
Carrera Magisterial 	12 

En cuanto al tiempo de participación como Técnica Docente Bilingüe y Coordinador de Zona se 
codificará de acuerdo al número de anos en participación, 
Ejemplo; 	TIEMPO DE 

	

PARTICIPACION 	CODIGO 

Menos de 3 meses 	1 

	

De 4 a 6 meses 	 2 
De 7meses a 1 ano 	3 
Más de 1 año 	 4 

Las preguntas 1, 3 y 5 se codificará de la siguiente manera: 
CODIGO 

SI 	 1 
NO 	 2 

Las preguntas 2, 4 y 6 tendrán el siguiente código; 
CODIGO 

Muy bien 	 1 
Bien 	 2 
Regular 	 3 



La pregunta 7 se divide en los siguientes puntos;7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 y 7,6; se codificará con 
frecuencia, 1 cuando haya respuesta y 9 cuando no. 
Como en el siguiente ejemplo: 

CODIGO 

( 	) 7.1 Responsable del proyecto 9 
( X ) 7.2 Técnicos docentes 1 
( X ) 7.3 Linguistas 1 
( 	) 7.4 Promotores 9 
( X ) 7.5 Alfabetizadores 1 
( X ) 7.6 Otros ¿ cuáles y cuántos? 1 

La codificación de la pregunta 8 se divide en los siguientes puntos; 8.1, 8.2, 8.3, y 8.4; cuando 
no haya respuesta se codificará con 99 el primer espacio de respuesta y 09 los demás, en caso 
de que haya una respuesta en cualquier opción se codificará como sigue: 

CODIGO 

8.1 Coordinador de zona 	 01 
8.2 No hay responsable 	 02 
8.3 Un técnico Docente 	 03 
8.4 Otro, b  quién? 	 77 

La pregunta 9 se divide en los siguientes puntos; 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.8, 9.7, 9.8, y 9.9; se 
codificará con frecuencia 1 cuando haya respuesta y 9 cuando no. 

CODIGO 

( X ) 	9.1 Alfabetización en español 1 
( X ) 	9.2 Primaria 	 1 
( X ) 	9.3 Secundaria 	 1 
( ) 	9.4 CUEP 	 9 
( X ) 	9,5 CEC 	 1 
( ) 	9.6 Ninguno 	 9 

9.7 Capacitación no formal••—••••-- 
( X) 	para el trabajo 	 1 
( 	) 	9.8 Proyecto 10.14 primaria 	9 
( 	) 	9.9 Teatro popular 	9 

La pregunta 10, se codificará de acuerdo al número de adultos que se atienden: 
Ejemplo; 

TOTAL DE ADULTOS 	CODIGO 
1127 	 1127 

La pregunta 11, se codificará de la siguiente manera: 
CODIGO 

11.1 Posibles de cumplirse 	Si 	1 
No 2 

11,2 Bien planeadas 	Si 	1 
No 2 



La pregunta 13 se subdividirá en los siguientes termines: 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 y 13.5; y se 
codifcará con frecuencia 1 cuando haya respuesta y 9 cuando no. 

CODIGO 

13.1 lengua materna 	 9 
13.2 español oral 	 1 
13.3 español escrito 	 1 
13.4 cálculo básico 	 1 
13,5 no recibistes capacitación 	9 

La pregunta 14, se codificará de la siguiente manera: 
CODIGO 

exelente 	 1 
buena 	 2 
regular 	 3 
mala 	 4 

La pregunta 16 en cuanto a que tipo de capacitación les dan a los asesores, se codificará de la 
siguiente forma: 

CODIGO 

16.1 Inicial 	 1cuando haya respuesta 
9 cuando no haya respuesta 

16.1,1 tendrá el siguiente código 
de acuerdo al número de horas. 

Duración en 
horas 	 CODIGO 

4 hrs. 	 04 
16.1.2 será codificada de acuerdo a I número de veces que recibe capacitación. 

No, de veces 
en el periodo 
	

CODIGO 

2 
	

02 

16.2 Actualización 	 1 cuando haya respuesta 
9 cuando no haya respuesta 

16.2.1 tendrá el siguiente código de acuerdo al número de horas. 
Duración en 
horas. 	 CODIGO 

4 hrs. 	 04 
16.22 será codificada de acuerdo al número de veces que recibe la capacitación. 

No. de veces 
en el periodo 	CODIGO 

3 hrs. 	 03 

16.3 Autoforrnación. 	 1 cuando haya respuesta 
9 cuando no haya respuesta 

16.3,1 tendrá el siguiente código de acuerdo al número de horas. 
Duración en 
horas 	 CODIGO 

3 rus. 	 03 



16.3.2 será codificada de acuerdo al número de veces que recibe la capacitación. 
No de veces 
en el periodo 	CODIGO 

2 	 02 

16.4 Otro, ¿ cuál ? 	 1 cuando haya respuesta 
9 cuando no haya respuesta 

La pregunta 17 en cuánto a los contenidos básicos en la capacitación se divide en los 
siguientes puntos y se codificará con frecuencia 1 cuando haya respuesta y 9 cuando no, 
Ejemplo: 

CODIGO 
( X ) 	17.1Inicial 	 1 
( X ) 	 17.1.1 lengua materna 	 1 
( X ) 	 17.1.2 español oral 	 1 
( X ) 	 17.1.3 español escrito 	 1 
( X ) 	 17.1.4 cálculo básico 	 1 
( 	) 	 17.1.5 otros, ¿cuáles? 	 9 

( 	) 	17.2 Actualización 	 9 
( 	) 	 17.2.1 lengua materna 	 9 
( 	) 	 17.2.2.español oral 	 9 
( 	) 	 17.2.3 español escrito 	 9 
( 	) 	 17.2.4 cálculo básico 	 9 
( 	) 	 17.2.5 otros, ¿ cuáles? 	 9 

( X ) 	17.3 Autoformación 	 1 
( 	) 	 17.3.1 lengua materna 	 9 
( X ) 	 17.3.2 español oral 	 1 
( X ) 	 17.3.3 español escrito 	 1 
( X ) 	 17.3.4 cálculo básico 	 1 
( X ) 	 17.3.5 otros, ¿ cuáles? 	 1 

( X ) 	17.4 Otros 	 1 

La pregunta 19 y 20 se codificará de la siguiente manera: 
CODIGO 

Si 1 
No 2 
No siempre 3 

En cuanto al tiempo que dura la alfabetización de la pregunta 22 , se codificará de acuerdo al 
número de meses y esta comprende los siguientes puntos. 

CODIGO 
22.1 Tiempo de alfabetización 	 12meses 	 12 

22.2 La lectura y escritura en lengua materna, 5 	 05 
22.3 Las matemáticas 	 5 	 05 
22.4 El español oral 	 2 	 02 
22.5 La lectura y escritura en español. 	2 	 02 



La pregunta 23, se dividirá en los siguientes puntos, cuando no haya respuesta se codificará 
con 99 en el primer espacio de respuesta y con 09 los demás. En caso de que haya una 
respuesta en cualquier opción, se codificará como sigue: 

CODIGO 

23.1 Silábico 	 01 
23.2 De palabras 	 02 
23.3 Frases 	 03 
23.4 Que emplea como unidad significan 	 
va de la oración ( Global-estructural) 	04 
23.5 Palabra generadora 	 05 
23.8 Otro, ¿cuál? 	 77 

En cuanto a las opciones 26,1, 26.2, 26.3, 26.4, 26.5, 26.6, se codificarán con frecuencia 1 
cuando haya respuesta y 9 cuando no. 

CODIGO 

	

( X ) 	26.1 Talleres de lectura y redacción 	1 

	

( 	) 	26.2 Cursos de capacitación no formal 9 

	

( 	) 	26.3 Talleres de producción editorial 	9 

	

( 	) 	26.4 Incorporación a la primaria 	9 

	

( 	) 	26.5 No hay post-alfabetización 	9 

	

( X ) 	28.8 Otros, indica cuáles 	1 

La pregunta 27, se dividirá en los siguientes puntos, 27.1, 27.2, 27.3 y 27.4; cuando no haya 
respuesta se codificará con 99 en el primer espacio de respuesta y con 09 los demás. En caso 
de que haya una respuesta en cualquier opción, se codificará con 01, 02, 03 y 77 Como a 
continuación se indica. 

CODIGO 

27.1 Se aplica una prueba de conocimiento 	01 
27.2 El analfabetismo lo determina 	 02 
27.3 El adulto que termina, lo consideran alfabetizado 03 
27.4 Otros, ¿ cuáles? 	 77 

La pregunta 28, se divide en los siguientes puntos 28.1, 28.2, 28.3 y 28.4 y se codificarán con 
frecuencia 1, cuando haya respuesta y 9 cuando no. 

CODIGO 

	

( 	) 	28.1 Formatos de concentración de informaclon 9 
( X ) 	28.2 Visitas periódicas a los grupos 	1 
( X ) 	28.3 Reuniones con alfabelizadores 	1 
( X ) 	28.4 Otros, ¿cuáles? 	 1 

La pregunta 29, se codificará de la siguiente manera: 
CODIGO 

Una vez a la semana 	 01 
Una vez a la quincena 	 02 
Una vez o das veces al mes 	 03 
Otros, ¿cuáles? 	 77 



La pregunta 30, se divide en los siguientes puntos 30,1, 30.2, 30.3, 30.4 y se codificará con 
trecuncia 1 cuando haya respuesta y 9 cuando no. 

CODIGO 

( X ) 	30,1 Reuniones de trabajo con grupos 	1 
( X ) 	30.2 Visitas a los círculos 	 1 
( X ) 	30.3 Los promotores o alfabetizadores acuden 	 

a la coordinación de zona a exponerlos. 	1 
( 	) 	30.4 Otras formas, indica cuáles 	 9 

La pregunta 33, se codificará de la siguiente manera: 
CODIGO 

Si 	 1 
No 	 2 
Algunos 	 3 
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GLOSARIO DE CONCEPTOS UTILIZADOS POR EL INEA 

CTUAL17_1ACION. Proceso continuo de educación no forma, con une orienledén prédica y 
informadora. Se realza de manera posterior a la capacitación inicie su objetrin, es describir los 

puntos critico% que confronta la práctica educativa para darles respuesta Inmeafetifl indca también, a 

mesana tarea de ajuste de objetivos, coniendos y programas a las demandas de los Mimando& y a 

los cardaos en métodos y modelos dé *Moción. // Esfuerzo encarrinedo a realicé" le distando **e al 

imbilo de competen* da cado dio y les exigencias de adaptación a nuevas stracionéa del mimo. 

ADULTO. Persona que ha termkiado su crecimiento biológico y está en posibided de organizar su vid@ 

en función de un fin y de cierto honro.* lampare!. //Sujeto social que construye su papio conocimiento 

a partir de las experiencias y de la realidad que lo circundo. El INEA considera como adulo ala persona 

mayor de 15 años. 

ADULTO ATENDIDO. Persona que 	al menos a la *lid de las reuniones mensuales de un 

circulo de estudios. 

ADULTO INCORPORADO. ~sone mayor de 15 años que participó, por lo menos, en cuatro sisamos 

al inicio del proceso de alfabetización, panana o secundaria. 

AGENTES OPERATIVOS. Término con el cual hasta 1990 se designo al conjunto de personas que 

Motearan en la operación directa de los programas y servicios del Instituto en las localidades. 

Actualmente se les conoce, en todo el pais, como personal voluntario. 
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ANALFABETA FUNCIONAL. Persono que ha adquirido en wado aceptable las dostrozas *I !monee 

OSCIik, poro orino orondos ~aciones pida comprender o! mensaje do los slmbolos, reaccionar ante 

ese mensaje y Balado posibvomento. 

ANALFABETA POR DESUSO, Persone que ha adquirirlo los conocimientos de lectura, escritura y 

cálculo básico, paro tos ha peroklo por la carencia de oportunidad*, para ejercitarlos. 

ANALFABETISMO, Fenómeno o problema socio-educativo referido a la falta de conocimientos de 

e9C011111, Ebro y cálculo básico. II Minero de habitantes analfabetos en comparación con el total de la 

pObleción. 

ASESOR. Persona que apoya y conduce los procesos de reflexión y aprendizaje de los usuarios, asl 

como lo búsqueda do alternativas rospoclo a la prédica concreta quo Marra& ol educador o grupo de 
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ALFABETLZACION. Pro jeme sustantivo quo opere el INEA y apoya en formo sistemática y eficiente la 

adquisición funcione de la feCfo-OSCOIWO y la aritmética elemental, asi como los contenidos que 
refuerzan la identidad nacional. La Alfabetización en el INEA es el primer paso para continuar con los 

demás niveles *Motivos. Se choco de dos manaras; bino» y español; yola última con tras variantes .  
urbana, rural y pripockluica (para actolescentoa de 10 a 14 arto). La motodologla didáctico de le 

allobotioción adopta sus contenidos socloculurolos del usuario correspondiente ya sea urbano, rural o 
inolgena. 

ALFABETIZADOR. Persona que bono bajó su cargo la conducción del proceso de alfabetización de un 

usuario o de un grupo, colaborando de manera voluntaria para abatir al analfabetismo in nuestro pais. 

ANALFABETA, Persone que no posee W dominio de la lectura, le asediara y el calculo besico 



Mugirán'. N P•Ii10041 cuyo función os motivar a los estuffiantes, promover, lechar y cooriánar el 

ihrbojo da un anulo de Mudos, Debe estar cuidado pera resolver dudes de carácter temático, 
GUMMI o admInIttellvo, 

ASESORAR. Accián * dar y sugerir ideas, Es tratar de adoptar y comparbr le propia experiencia con le 

Maldad do ~Off un gobierna o buscar nuevas &lenitivas e una situación especifica que permito 

d'uncir mojaos Muslos de porlicpoción y formación. A través del asesoramiento se puede 

proporcionar información; ofrecer comidos el personal que lo requiere; capacitar y proponer elkinabvac 

sobro uno o velos poblomoa que se deban solucionan y ayudar en le toma de decisiones, 

r% APACITAC ION, Proofs° de ibrmoción dol personal en el que u proporcionan al educando loa 

conocimiento, y Nomen?* para la •04,isición * les bobidades y actitudes necesarias para 

deump•Olar mis Rincones olicioniomonte, Le cepocilación en la educación de adultos constituye, por 

su noduralua, un ejercicio do desarrollo humano ya que u conviva, también en un servicio educativo, 

en ter* quo uno do lo* objobwoo ee le ~kin de educadores. 

COMUNIDAD. Conjunto do babilonios do una localidad imitada, de carácter urbano o rural, en le que se 

cuya* un surtido do identidad cultural y un conjunto de intereses comunes. // El concepto de 

comunidad 	rokro • un área Prittorial, • un sudo considerable de conocimiento y contacto 

Inlorporsonor y cierto bao* especial do cohesión que lo dstingue de grupos vecinos. La comunidad 

*bula da una sulouácioncia más Irritada que la sociedad fatal& o nacional; pero dentro de sus 

Indio 4111ifill uno asociación mis Iranio y una cohesión más probindo. En olla puedo dorso cierto nexo 

oopocrol do untad, tal corno lo ron, el More nacional o lo Afición relyou. Totoidod de sentimientos 

y acidas eses /gen • los Inchicitos en un guipo. 

COORDINADOR DE ZONA. Unidad odminktrativa que tiene como función inmover, organizar e 

input, @don* Moka para adultos, en un ámalo geofpgrco *Anido en lo Delegación del Instituto, A 

lo persona que está al frente de este unidad administrativa se le conoce como Coordinador do Zona. 
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COORDINADOR TÉCNICO Trabajudor del INEA que depon* de la ~dilación de zona y conattuye 
*I vínculo enbir el personal inditucionel y el persone' voluntario. Tiene asignada una microrregrión (de 
uno o migo muntOlo) para concertar apoyos Inhinnstitucioneles, coordner los servicios educativos 
de loa progenies suilenlivos, brindo' amorfa técnica y dsdibuir materiales, efectuar el seguaniento y 
le oveireción, y apoyar en el pago de patikacionee. 

DELEGACIÓN. Unidad adrirrisfrative del Inaduto que Viene por objetivo promover, organizar e 

»pe* «kocición béeice piro Mitos en el ámbito de su competencia, Esté intelrede por las 
¡gleba» de *pedimento de Delegación, las coordnecionee migo**s y de zona. Existen 31 
~cima y un Inellido Edite" pera le Educación en quintana Roo. 

DELEGADO. Titular INEA en la Delegación Metal, la cual *pende del &rector General Sus 
principal* Noción* son: palees, Mentid* a la conceded* y tecleo* soclet adrinistrotivet por 
el manejo de los recursos y powernagresupuisslo autorizado e la D'hose"; y técnicas, por la 
0411111111~1 dr eelrelegoe e Inalturnentoe que permitan mejorar la cobertura y cakled de los 
progenies aW INEA. 

DESERCIÓN ESCOLAR, Abandono del centro escolar y de los Mudos por pede del alumno debido e 
motiva mem**, linde" sociales, ',Mena. 

DIAGNÓSTICO, Reconocimiento o idenlificeción bieicmi para seber qué ocurre, y plantear con do* las 
Nieto.* y **Med* a realzar. El decréalicy permite sobar que necesidades llene la población y 

vincular los ambos y lee Monea indicativas bocio N eadelecclón de las mimas, II Procedrniento 
pe* del cual as ~rine lo naturaleza de un trastorno o problema, estudiado su origen • pe* d# 
le ~perecido de le aleación real con la ideó o normé*, 1/ Conocimiento, *acaecían precisa y 

calés-ación de les «recto*** de une situación dede, con 1111n de sciucioner un problema. 
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DUCACION. Proceso que consiste en preparar al hombre para *V en idirdhd es de* en 
Uta/ación creedora con sus aemejentee y con la naduralue. N Medie Aindomerds1 pare «kW 
transn* y acrecentar la cubra; prenso permanente que conbibuye al Mem* del inalhidie y • lo 
transformación de la vaciedad, ea lector delem*ante pu e 1 e aduile*On de conockikettos. fi Sena* 
pililo() destinarlo a satisfacer necesidades sociales permanentes y sujetas aun riginen púbko. 

EDUCACIÓN COMUNITARIA. gama *1 1NEA 411.do e ¿upas y comes des pesteneamm a 
sectores marynedoe. Su oronda.*  es desarrokr procesos de ettarción no formal qw contribuyan 
~Pf« le caridad de vida de loe ida* orpos y comunidades, adonde * pimdti 
organización y participación. Cuneta * cuele proyecte: C4*Dil de Educad* Cornuda* (CM, 
Centros Urbano* de Educación Permanente (CUEP), Campamentos de Edicacién y Recro•Ción (CER) 
y Teatro Populu 

EDUCACIÓN DE ADULTOS. F011711 de edioción estamcolor que a• beso en N eutodidocismo y en 
la soidaridad social como los medios más adecuados para adra*, trena* I I y acrecentar la cultura y 
fortalecer la contáis,* de unidad entre loa debito& sectores qua componen la pobleciki. Emplea un 
mode*, **le que responde a lee cerectwisticee y neweidadee de loe educenoba lodo el pala. 112 
adulto saluda a su propio renio con e I timo o y oisponidded que requiere y con e apoyo de imaiortee 

"peles, permitiendo adaptar e 1 preven, de Mudos a sus poeibidedes personales. Su acción are 

*roe e mexicana * 15 o mas artos de edad Le educar:é» pan *Idos se propone unir le voluntad 
* *rendaje del educando con diverso demi** que, al elevar su ~I culturel, **Uy* el 
mejoramiento de sus condiciones laborales sociales y economices. 

EFICIENCIA. Capad** prooticir el máximo de ~lados con el minen° esfuerzo; es una micrón 

entre el valor de la producción y al costo da le misma. 

EFICIENCIA TERMINAL. Porcentaje obtenido al término del pomo raspado de loe acodos 

incorporados ylo alendllos Iniclaknente, o sea los que esposan en función * los quo iniciaron el 

proceso educativo. 
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GRATIFICACION. Apoyo económico que recibe el personal voluntario por la labor educativa quo 

nene con loa ~tos gandida por el loado. Tomb*, o la llama compensación económica. 

GRUPO. CoNuelo de puma que se conocen entre al, interactúan frecuentemente, comparten 
Manea Ibones do pene" columbro y orapion objetivos comunes. 

I NSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS (INEA). Organismo 
I descenleilrede de le edninielreolOn Mico con porsouldad »Mea y poMonios propia. Creado 
por dreno pmeidencial *131 * agosto * 1081, con el propéailo de promover, almiar e impar* loe 
*Mis * eMr0afeoMn, *mit secunde*. *Mecido «emuntorio y copeclaciOn no &mai poro el 
Irelm*, «Are lee pisen* do 15 ellos y mis (pu no plagiaron Miar o concha au *duenda biaba. 
Tombiln odien* *o ~aloa o N población do 10 o 14 oda desertare o no motivo:ido en loa 

sendos eecalarizaás. 

Le propmle educaNie di/ MEA se Aindemento en oí Articulo 3' conealucional, en la Ley Fedoral de 

Educación y le Ley Nacional de Educación pero Millo*, basada en *I autoddectierno y en le 

prMºipecidrr sociel Lo eleuclure del INEA a. orgiÑi en ho nivel»: Centre( Eidele/ y Refponal El 

primito Mi ideo* por le Meco* amor« compuesta por creo Vino:ion* do Oreo y cueto 

~idee dr apoyo. El mundo *el está interodo por lee ~pociones en ceda Estado. El nivel 
Reigonal está *Mi* en 372 Coorduciones do Zona, con un prornodio de nueve IliC1~00103 

cede une. 
Le ~dure se come*, con le red do coldevidod social fomento* por vokinladoe roze adeuden a los 

maulee. 

I OCALIDAD. Lugo* colonice o poblaciones en que se sub** cede uno di Ana munid** do 

Lula Bledos Ee el nlvol en que so operen los ~loa **clemente con los adulo. 1/ Todo argot 

hal** con una o mis vitiondea cercenes en* al, que lenge une coligo* pdtica y un nombre dedo 

por le ley ola columbre. 
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MATERIAL DIDÁCTICO. Conjunto de meceos materiales que intervienen y facial) el proceso de 

enseilanze-oprencireje y la comunicación edicadamidicando. Ceben **cuino e loe 
contenklos y melodologfee, es1 COMO e fu CarK101180043 flakee y peicolegicee *ladrando. Timbren 

se les conoce como auxieres o apoyos Médicos. 

PERFIL. Factores o empelota/ices que podre una persona, wupo de persones o Mociones *gi 

de alguna forma lo definen, describen o configuren. 

PERSONAL VOLUNTARIO. Personas involucradas en el proceso educeivo que el INEA impulse y 

organiza, y que no tienen relación labore' con el ludido (promotores, abbalizadores, asesores, etc.). 

Reciben une gratitud* eimboica por pede del Patronato * Fomento Educelivo. 

PROMOTOR. Persona que colabore votuntariamenee con el INEA, conatituyindose en el Mece entre el 

coal:Modo( técnico, loe 41410,91, lee chirriadores y loe edita. Se encoge de promover, 

&uncir, orgenisar, apoyar y ovillar los 311~41 edwahvo, Es eeteccionedo por el comió * 

Moción pire loe odios o por el coordinad lecnico. Pollee un pi» lnlOrie por ayudes a loe ardidos 

a superarse aliente el estudio y te participes*, en 'Miedos culturales, recreativas y amerindios. 
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