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INTRODUCCION 

La eduaoión entendida como proceso colectivo sus incluye ea 

pactos normativos dirigidos. a la funcionalidad del sistema social 

es uno de los fenómenos cociales.mda involucradoe con los marcos 

referenciales para el andlisie de la conciencia e identidad nacio 

nal, se efectué una enouesta en la colonia Agua Azul. dé ciudad Ne 

zillualcoyotl con el fin de realizar una investigación explorator 

riaaóerca de la educación formal, informal e índice de alfabetiza 

- ciÓn; 'entendiendo como dducación formal aquella cale se da por me 

dio de una institución y en la aue no existe interacción entre e - 

ducador y educando. Porotro lado educación informal es la que se 

transmite de generaciones adultas a generaciones jóvenes. Se des 

signa como alfabetización a la acción de enaehar a leer y a esorl 

bit a un grupo o población; el'índice es la cifra nue indiCa la - 

evolUcién de una cantidad. ›Sueenemos *qué el grado de alfabatizaa- 

atén en la colonia asignada es de sexto grado. 

Nuestro desarrollo actual depende en gran medida de .t educa. 

oión, y nue  en un principio es la . familia la cue non ofr9ne eote4:,  

alternativas, posteriormente la sociedad nos incluye en su sista 

ma de enseñanza-aprendizaje, y nuestro sistema de organización - 

tanto social, económico y político exige una mayor preParaciónen 



la gran dimensión del hombre nue es la vida misma para así oonoion 
tizar las posibilidades infinitas de este.universo para una mejor 
satisfacción de nuestras necesidades yestar. aorrde con el status 
al que se pertenece; y en respuesta a las necesidades creadas par 
el hombre es de vital importancia comprender del porqué la eduóa 
oidn entendida como dimensión de la vida humana nos ha interesado 
para analizar los aspectos de la educaoión formal e informal que .  
se desarrolla en nuestro medio y primordialmente caraoterilados 

en una problemática sociocultural actual, en la que ae hace paten 

te la influenoia occidental limitando las potencialidades del hom 
bre, mismas que se realizarían en Cuanto el, hombre mismo se exija 

mayor compromieo consigo mismo entendiendo cue el proCeso ¡metían 
za-aprendizaje es un sistema abieto de interacción sujeto objeto 
en el que todos aprendemos de todos, y ejerza su participación sin 
temor a la orftioa que de alguna manera se encuentra rodeada de 
estereotipos tanto familiares como soolmoulturales nue limitan el: 

devenir histórico del hombre y en nue la identidad del hoShrese 

ve pérdida. 



MARCO TRORICO. 
Hablar de educación, es referirle a ella como institución 

social, como sistema sducativo; hablar de educación, asimiemo,es 

referirse al resultado de una aodión; y finalmente hablar de edu 

oaci6n as referirse a un proceso, en el que existe comunicación 

entre dos.o más parsonas y hay posibilidades de Modificaciones re 
ofpromie. Así piel:, la educación puede entenderse en tres senti. 

dos; como eistemav como producto y como proceso.(1) 

-Reeulta importante'sefialar oue la educación ea un prou,s0 - 

gua, se da siempre y en todas partes como una dimensión de la vida 

humana. (2) 
La educación entendida como proceso colectivo, nue inoluye 

aepectoi normativos dirigidos - ala funcionalidad del'SisteMa 

dial; como:parte del reforzamiento ideológico nue se derivade - 

acciones políticas y como instancia que prepara .-

condiciones de calificadión de la pohleción para su inclusión en 

el meroado laboral; es sin duda uno de loe fenémenoe eociales más,'  

involucrado° con los marcos referenciales para el- andlihis de la 

conciencia e identidad nacienal t y es a la vez, condición cala 

nue se generan profundas. contradicciones, La educación tiOndfkal 
control y dirección de las perspectivas políticas de guiones:en 

su momento, definen los contenidos y las estrategias pedagógicas.  

de acuerdo asusantéreees funeionales, pero a la vez, genera po 

sibilldades de 	critico Capaces de cuestionar, limitar 0 

transformar este y otros procesos de la Vida social. (1). 

La educación tiene dqs ooncepcioness'la concpación Humanista 
y la concepción Bancaria. De la no superaóión de esta contradic-

ción resulta nue: 
7 3i7 



- el educador es siempre nuien educa, el educando el nue es educa 

do. 

-El educador es quien disciplina, el educando es disciplinado. 

- El educador es quien habla, el educando el nue escucha. 

- El educador preacribe, el educando sigue la prescripción. 

- El educador elige el contenido de loe programas, el educando 

recibe en forma de déposito. 

- El educador es simepre ouien sabe, el educando el aue no sabe. 

- El educador eh el sujeto del proceso, el educando eu objeto. 

Según eta concepción, el educando es. como ol.fuera. un red: 

piente, en el cual el educador va ahciondo sus depósitos. Un reci 

piente el cual va siendo llenado de conocimientos, como si el: co- 

nocer fuera resultado de un apto pasivo de recibir donaciones 

imposiciones de otros. Esta concepción hace pasivo el educando y 

lo adapta, reposa asimismo en un falsaooncepción del hombreiuna 

eoncepción distoreionada de su conciencia. Para la cOnepeción ban 

caria, la conciencia del hombre es algo especializado, Yací*, lue 

va siendo llenado por pedazos de mundo nue se van transformando.-.  

en contenidos de conciencia. Esta coneepción Mecanicista, no die 

tinque por ello mismo, la entradá:de la conciencia de la presentí 

ficáción a la conciencia. La.eoncepción bancaria termina Porer-

chivar al Mismo hombre al que hace depósito de lo aue recibe, pues 

to que no hay hombre fuera de la lgsque6a inquieta, fuera de la - 

creación,. fuera de la recreación, fuera.del riesgo de la aventura 

de crear. Sirve a la domestificación del hombre. La fundamental 

innuietud de esta falla concepción es justamente evitar la.innuie 

tud. Es frenar la impaciencia, mitifica la realidad, por lo oue - 

evita el desVelamiento del Cundo, con le finalidad de adaptar al 

4 - 



hombre. Por lo nue los educando intUietos, creadores y refracta-+ .  
ríos a la coeifdeaciÓn son vistos por esta concepción deahumanzan 
te como preadaptados, desajustados o rebeldes. Por lo tanto la 

clarificación de la realidad, su comprensión critica la inserción 
del hombre en ella es una tarea demoniaca, absurda que a cancel., 
ció,' bancaria no acepta. 'Por lo tanto lá concpeción bancaria, pie 

ga la realidad del devenir, niega al hombre come ser de la bloque 

da constante, niega su vocación ontológica de ser más. Niega'laó. 
relaciones hombre mundo, fuera de las cuales no se comprende,.ni ,  

al hombre ni al mundo. Niega la creatividad del hombre, lo somete 

a espuemaa rígidos de pensamiento. Niega.su peder de adMirar al` 

mundo, mundo, de. objetivarlo, de lo cual reaulta su quehacer transforma-

dor. Niega al hombre como un ser de praxis. InffioViliza lo dinámi-

co. Transforma lo que esta haciendo eb lo nue ea y así mata la:vi 

da. Ea neórdfila. Cosifica al hombre, y no es capaz de despertar 

el interés de la reflexión critica. 
La conopeción humanista de sefuerza en el .  sentido - de ,deeve7a, 

miento de la realidad, en el cual el hombre valra existenoianda ett 

real vocación, la de trnasformar la realidad. Esta concepoión hu 

Maniata y liberadora de la educación no diaotomiza alhoMbra‘ no 7  

niega, afirma y se basa en una realidad permanentemente cambiante 

Reapeta la vocación ontológica do ser más y la enoauaa hacia este 
objetivo. Eetimnla la creatividad humana. Tiene una visión criti-

ca'del. Beber, y sabe que.oe encuentrasometida a condicionamientos 

hiatórico-sooiológicos. Reconace que el hombre oe hace hombre en 

la medida ancle, en el procepo de hominización hacia la humaniza 
alón, es oapaz de admirar el mundo. Sabe nue no ahy talar sin' la 

básoyeda inquieta, sin la aevntura del riesgo de crear.:-Sabe.  nue 
_5 



el hombre os un sor de la praxis o un ser que es praxis. Reconoce 

al hombre como un ser histórico. Desmitifica la realidad de ahí 

que notema su desvelámiento, en lugar del hombre-cosa adaptable, 

lucha por el hombre-persona transformador del mundO. La conopeción 

humanista problematizante de la educación desearta toda posibili-

dad de manipulación del educando. Ama la vida en du devenir. Es 

biófila. Su quehacer es problematizador; jamás disertador o depo 

sitador. La conopeción problematizadora de la educación al plan 

toar al hombre-mundo-como problema, exige una postura permanente 

mente reflexiva al educando. Esta ya no es una "vasija" oue va 

siendo llenada, sino que ep un ouerpaconsciente, que desafiado 

tesdonde al desafío. En Cada situación problematica quese le plan 

tea, eu conciencia intencionada va captandalae larcialidaden de 

la problematica total, Que van siendo'percibidas como unidades en 
interacción por el acto reflexivo do Bu  conciencia qua se va ori-
ticizando. La concpeción groblematiudora de la educadión sabe o 
nue si la esencia de la conciencia es pu intencionalided,»ndee 

pegarse hacia el mundo, éste entendidO como el mundo de la 00a0ján 

cia, se constótuye cobOvisiones dejondo" de la concientia- hapia 

él intencionada. En el marco de esta"visión de fondóV sin embargo, 

no - todos sus elementos se presentifican ala conciencia como "per 
Cibidos destacados en Sí". La concepción problematizadora, al de 

safiar a los eduCandos a través de Situaciones existenciales con 

cretas, intenta su mirada crítica hacia ellas, con la cual,-10-4 

uqe antes no era percibido destacado en sí, ahora pasa 'a usrloi 

De esta-forma la educación 	define como verdadero ouehaeer: 

humano, educadores,educando y educandos-educadores, ffiediat4001  

por el mundo•ejercen sobro él una r,flexión cada veZ nula crítica. 

- 6 - 



Inseparable de una acción temblón cada vez más dritica. Identifi 
cados en esta "reflexión-acción" y en esta acción-reflexión" so--
bre 01 mundo mediatizador, se hacen ambos auténtioamente, seres -
de la praxis. (4) 

A la educación concierne, no solo la función de tranomitit 
conocimientos, sino sobre todo debe signifiearse por el conflicto 
valorativo nue en. ellas subyace, toda vez que su ejercicio so e!, 

presa en un medio socio-politico, siendo no solo resultado dé la 
instituciOn escolar, sino en el medio en el que vive y con él que 
interactúa, ejerciéndose en dl una acción educativa ..que algunos - 
han llamado a esto "escuela paralela",y en donde todos somos. su 
tos de educación siempre y en todas partes, no habiendo' edades pa ,  
ra la educación y en donde las eapeotativas del educando se rela7  
dionan oon la búsqueda de mejores condiciones de vida y de parti-
cipación social, en tanto que para la funcionalidad del pisten:á,-
lo.  que importa es el carácter Womogenizador de los princiPios:P07. 
liticos que definen sus planeadores, (3) 

Existen tres corrientes de interpretaciów de la eduOlción.--
como fenómenos social las cuales son: 
1.- La Perspectiva.Funcionalista.- En esta corriente, hurbeim 
analiza la función de la educación dentro dela pool:edad, la iden,  
tifica en su dimensión de realidadobjetiva y externa, instituida 
o instituoionalizada y la construye Como Unllecho<so¿ial..Este.-
enfoque posee, al mismo tiempo, una marcada orientación hámanista' 
porque tiene la más alta idea del poder creativo do la educación 
y magnifica la dignidad y grandeza de su acción,cnyo protagonipta 
principal es el maestro. 

La función de la educación consiste 
- 7 - 



mano, es decir, moldear al ser asociar oue somos naturalmente 
para conformar otro nuevo, social y noral. 
P., La Perspectiva Estruotural-Funcionalista.-,  Esta corriente se 
en gran parte, en las teorías funcionalistas modernas o en el os 
truotural funcionalismo de Robert K Merton y Tálcott l'arsone,y 
tiene como eje principal de sus investigaciones el problema Ae 
las normas y valores. $e propone estudiarlos deseluilibriOé me- 
mentáneos de los individuos, prOvocados 	evoluci6n del zis 
toma social en general y por el sistema de enseñanza en partiow-
lsr• La msyorla de las investigadores que se ocupan dé esta área 
yuXtaponen los conceptos de educación y movilidad'sacial,:báSándo 
Se en el prosuPuesto de que la sociedad está estratifidada. Éste
esquema de estratifiónción está abierto y 114T1t9'la movilidad. -. 
El acceso a la educación es un punto estratégico en el cambio de' 
status social. 
3.- Ia perspectiva de la teoríade laReprodUcción,:consideriu±a 
lafeducaciAn como elemento de una formación'sooiol M.StÓrieamenté 
determinada. La eduCactón es visualizadacOMo unkestructuradi-
nálica y como una instancia de eublundión dentro cle otraestruc-
-tura más vasta, cue la incluYe y e*Plica  su deparrollo. El ests-
dio:de la educación se inserta en el análisis dó las clases eooia 
les y on el papel de dominación política, cultural e ideológica 
de la tlase doMinante. La escuela es seda esta - corriente de 'in-
terpretación, un espacio ideoldgióo tuya función es rpOpiciar 
la reproducción 4el.as úelaciones,d9 in'0040Ciln'enatelteS, 

Algunas consideraciOnes genérales acerca'de la-educación co 
mo fenómenos social: 
a) Rstes corrientes parten del estudio ló la educatión, concebi-
da como instancia social objetiva, que resulta totalmente distin 

8 



ta a la oue muestran los análisis segmentariOs o parciales, que 
reducen lo educativo o lo meramente pedagógico, o al estudio de 
las teorías y técnicas de transmisión de conocimientos, explica—
bles por sí mismas y desligadas del contexto social, que limita 
su atención al beneficio indiVidual, oue desconoce la historia — 
y abstrae las situaciones sociales concretas. 
b) El estudio de la educación (tomo fenómeno social considera que 
los procesos de ensefianza aprendizaje no se reducen sólo a las re 
laoiones directas entre maestro y alumno, o entre educador y' edu 
cando. Esta es sólo uno de los elementos terminales de toda una 
estructura educativa, que a su vez constituye un elemento de la 
estructuración social., con tiempo y eepaoios concretos. Por lo — 
tanto, no se puede definir ni comprender la educación sin esta--
bleoer la ligazón interna con el cuerpo del sistema de relaciones 
Sociales del cual es parte articulada y constituyente. 
c) El espacio educativo enfocado sociolágicamenteo no puede en--
tenderse si no ce muestra con suficiente claridad que en su cona 
titución participa la estructuración económica, jurídico política, 
cultural e ideológica del sistema social del cual ea parte. 
d) Todo fenómeno social ea un proceso. La educación asimiento, --
tiene su propio prooeso en una dimensión espacio tempora y en --
una articulación estructural que la vincula a los demás tiempos 
(económico, político, social, cultural), oue posee su especifici 
dad y relativa autonomía en la dinámica de su desarrollo. 
e) El objeto do estudio de la educación, desde el punto de vista 
de su extensión puede ser enfocada t 1.— como un sistema en si — 
cuyas ligazones y dinámicas internas son las nue interesa estu—
diar y 2.— como subsistente de un sistema global, cuyas interrela 

s 9- 



ciones son lac nue hay oue describir, explicar, coro rendez y va, • 
lorar. 
f) El campo educativo, sociológicamente estudiado, traspasa los . 
limites de la•educación esoolarizade, pues inoluye también la -. 
accién que'realizan loe grupos primarioei familia, clast 
etc., y los secundarios: grupos -- políticos, culturalee, reli-giosos 
etc. Esta acción puede ser ejercida ton'independencia dsrlas- vo- 
luntadee y motiváciones,individuales, aunqUe también pueden ser 
acciones conscientes y voluntarias. 

g) El enfoque social de la educación no desconoce loefaótoreo 
phocoldgicos que intervienen e inciden en el 'proceso de esecilla/1-
ta:aprendizaje; sin embargo, aunque no es su ohjetó'de estudio, '  

con mayor o Menor énfasis PeotUll effie la mayoría de 101fenómes(is.' 
psioolégio00. nue son ochisideradOS Csménmente individUaleon 
en gran parte reflejo lie los fendmenot sociales nue se estructU 
ran en una cómildndia coleotiva, Y. Por ló tanto, su abordaje,-co'  
mo el proceso 4e :aprendizaje por ejemploptendrd qUe ser analiza 
do en' su cenexióneSPacio.temporal  de un .cuerpo social. El apren 
disaje ha sido adquirido y conquistado socialmente'. 
h) El estudio de losfenómenos educativos, abordadodesde la pers 
peotiva social, nopretende explicar :y comprenderpOpiológioamen 
te todos sus aapettos, sino nue mantiene la fuerzaleuna dpoi--: 
sión ffietodológita de no renunciar al deretho do .explitación social 
PERS2i0TIVA FUNgTONALIST41 

Durkeim,represcate el enfoque de la: perspaOtivá funoionalit 
' ta y toma;  como funoión de la Odueacsión, la de eócieliSsr.ail ser 

hUmano, ep decir moldear al ser asocia]: a uno social y moral; la ,  
.educación es visualizada comoluncionni al sistema pi nue aótéa_ 

,,l0 



como agente transmisor de un código simbólico nue existe indepen 
dientemente del individuo, el 
una transformación, permanente 
métodos etcétera, definidos y 

mitidos principalmente por la 
cidn principalde la educación 
generación joven, mediante un 

cual se impone sobre él, realizando 
y continúa mediante exposiciones, 
establecidos por la sociedad, trans 
familia. Durkeim opina cuela Un—
es la socialización métddica de la 
proceso de imposición externa, por 

aue el sor apooial nue Somos se moldeando de acuerdo con las ne 
cesidades objetivas del contexto social, basados en un código --
cultural-de normas, valores y'conocimiéntos que son comunicados 
por el grupo generacional pomo conservación de la cultura hereda 
da del pasado. A través de la socialización cada grupo asegura su 
superviviencia y continuidad transmitiendo los contenidos dé su 
qultura. 

Asimismo Durkeim opina aue tenemos dos estados' mentales uno 
individual, el cual esta hecho de los estados mentales aue se re 
fiéren a nosotros mismos y los acontecimientos deVida personal. 
El ser social consiste en moldear las energías delos:individuos • 
de la sociedad Para nue su conducta no sea de decisión sonciente 
en cuanto a seguir o no la norma social, sino de querer ohrar ce' 
mo tienen oue obrar, encontrando al mismo tiempo placer en olfrar 
como lo renuiere la cultura. 
CORRIENTE UTRUCTURAL PUNCIONALISTA.• 

Esta Corriente toma a la educación como fenhenos penal, 
como estructura nue cumple una función necesaria para el sistema 
Parsons es el principal representante y nos dice: aue la acción • 
educacional, consiste en las estructuras y loa procesospor medio 
de loa nue los seres humanos constituyen intenciones signifioati 
vas, y con mayor o menor éxito, las aplican ,a situaciones corlare 
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tas, refiriéndose con esto a la internalización adecuada y reolli 

proco de sus roles así como los mecanismos y procesos que contra 

lan el establecimeitno de, normas comunes a grandes grupos huma--

nos. Por lo tanto la familia y la'escuela son visualizadas como 

elementos del conjunto aóoiocultural y referidas a las estructu-

ras de socialización que reeponden a la función do estabilidad 

normativa. Con esto pretende mostrar que las instituciones liooia 

les persisten por el hecho de que poseen una estructura y cumplen 

una función. De apuerdo con esta seo/elogia, la,función de la es 

cuela en las sociedades indueatriales es el instrumento máximo _. 

que provee destrezas necesarias para la asignación de status, -- 

dando lugar a la movilidad social. En el aprendizaje soeialize-

dor se mide la capacidad individual asumir vivir el rol corres 

pendiente, y se puede traducir como la integración al sistema --

cultural de una sociedad dada, ya que implica la internalización 

del modelo cUltural. El segundo momento se traducía eh integraoión 

social, o seav la adaptación a las condiciones imPlicadas ekla 

interacción humana real de los grupos en:colectividades.  concretas. 

PERSPECTIVA DE LA TEORIA DE LA REIRODUCCIOR. 

Esta corriente teorice., se rige,  por la categoría de totali- 

dad. En la concepción mrxista, las abdtractas necesidades docta 

les de supervivencia, homogeneidad, estabilidad normativa, soleo 

oción etcétera, se convierten en necesidades concretas de 1E10  --

clases dominantes para mantenerse y reproducirse como tales. La 

escuela tiene como función, la formación de la fuerza de trabajo 

y la-inculcación de la ideología burguesa que la familia se en--

carga de fomentarla; se refieren dos redes opuestas; la eduóáción 

superior para la burguesía y la educación acorde con las demanT-

das objetivas de la producción para el proletariado. 
- 12 - 



La socialización se convierte así en el conjunto de actos y ---

creación de mecanismos conducentes a moldear a los indoviduos de 

una sociedad dada, para renovar las situaciones nue hace posible 

la reproducción capitalista. Se le denomina a esta perspectiva -

"Teoría de la Reproducción'', porque la educación y la escuela --

juegan un papel decisivo bn la dinámica propia de la reprodueción 

de las relaciones eociales de producción de bienes materiales y 

simbélicosi y la clase dominante puede definir e imponer su mode 

lo de individuo y sodiedad, así como seleccionar y controlar los 

medios ponlos cuales la educación las realiza. 

Las tres corrientes identifican a la edUcación como un fenó 

mono histórico-social y coinciden en atribuirle una función- soci 

al 'y socializadora; y reconoce su carácter selectivo. (5) 

DOCENCIA. 

El concepto de docencia implica el de enseñanza, y hace re 

rencia a situacioneweducativas en la cale se realiza un rponeso 

de enseñanza-aprendizaje; en las nue se efectúa un proceso:de in 

teracción entre profesores y estudiantes, en las que existe un - 

nivel de funcionalidad con finalidades.  explicitasv en las que fi 

nalmente, la acción educativa es estructurada y organizada a tra 
ves de, una tecnologia. La doceneia al igual nue la educkción, pue 

de ser entendida en tres sentidos fundamentales: como sistema, 

como prOducto y cómo proceso. 

APRENDIZAJE. 

Por aprendizaje podemou entender un proceso de interacciones 

entre el sujeto y loe objetos, que pueden ser concretos o virtua 

les, personas o coses', nue modifican o transforman las pautas de 

conducta del sujeto y, en alguna forma a los objetos mismos. -13- 



Los postulados pedagógicos de la UNEJCO aon: 

1) Aprender a hacer. 

2) Aprender a aprender. 

3) Aprender a ser. 

APRIMER A HACER. 

Como categoría en el•nivel de la docencia universitaria am-

barcaria loa aprendizajes, conooimientos, destrezas, habilidades 

y aotitudea, necesarios para un nuehacer profesional determinado, 

de tal forma que los "911100S y profeeionistalfflean "dtilee a la 

sociedad°. Se seRala como elemento significativo y valor indudable 

el paulatino dominio del hombre sobre su medio, su. acción de ma-

nejo y transformacién de las cosas y la naturaleza. 

APRENDER A APRENDER. 

Este postuladoceeta inmerso en la línea de la oduoaci6n per 

manante, nue intenta romper con el saber enclavado en las escue-

las y QUO proyecta la educación como una dimensión'de la vida --

humama. Abarca los aprendizajes sue capacitan a los estudiantes 

Pera la innovación y para su incorporación activa in loe procesos 

de cambio en la ciencia, la tecnología, la prtiotioaProfesioMal: 

y el saber en general. La educación permanente se ubica dentro de 

esta perspectiva'. Cueotiona y deliMita el papel de la educaoién 

escolar y rompe el mito de la edad de la educación. Salmos énfa. 

lis-  al papel delestudiamte  y  del aprendizaje, el desarrollo de,. 

los proceaoe intelectUales y de las habilidades, la:adquisicife 

de métodos y:procedimientos. 

En esta Categoría se refiere n la capacidad Para 'resolver.,  

problemas, encontrar soluciones y alternativas por cuenta propia 

Para investigar situaciones Y orear innovaciones. 

. 14 



APRENDER A SER. 

Abarca aquellos aprendizajes relativ9s al desarrollo pleno 

de las capacidades y valores humanos y relativos P. la participa-

ción critica en las transformaciones de la vida social.. Esta for 

mutación hace referencia a la necesidad de propiciar las capacida 

des intelectuales y afectivas que hagan posible el pleno desarro 

llo humano tanto en el ámbito social cómo en el personal.(1) 

—15— 
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MATERIAL Y rETODOS. 
La presente investigación se efectuó en la colonia Agua Azul 

de Ciudad Nezahualcoyotl, Estado de México, y en la Unidad de Me+ 
dicina Familiar flamero 75 del Instituto Mexicano del Seguro Sepia) 
en el período comprendido del mes de junio al mes de diciembre de 
1990. Se realizó una enceenta prospectiva descriptiva (proapecti-
va trannversal, descriptiva obeervacional) para investigar las va 
riables educaciones formal, informal e índice de alfabetizaoidn.-
La técnica para controlar las diferencial estro los sujetos fue - 
mediante asignación aleatoria de las muestras; y para controlar -
las diferencias situacionales fué mediante la aleatorización. 

En el estudio los criterios de inclusión fueron personan ¡—
adultas, nillos mayores de 6 anos de edad, derechobabientes y no 
dereohohabientes; loo criterios de no inclusión fueron lee 'linos 
menores de 6 anos de edad; y los de exclusión personan nue no con 
testen el cuestionario, así como personas nue no pe encuentren. 
El tamallo de le mUestra'fué determinado mediante la fóremila mate- 
mática: 	NZ2  po 	para proporciones en población infini 

d2 (N-1) + Z2  pq 
ta y sin reemplazamientó. La colonia Agua Azul de ciudad Nezahual.  
coyotl Estado de México que fiad el ?Jubito geográficó en dondi se 
realizó la investigación tiene 42 manzanas, aplicandó la fórmula 
matemática anterior, nos dió una muestra de:10 manzanas. El coe-
ficiente de confianza utilizado fué de 95%. 

Los resultados se presentan mediante tablas, gr, ficas 
presión aritmética. 

El análisis estadístico de la información se presenta en - 
porcentajes, proporciones e índices de alfabetización Ya nue la 

- 16 - 



investigación es de tipo exploratorio. 



AE3ULTAD08. 

De .cuerdo al grado de escolaridad, encontramos oue en la - 

población de la colonia Agua Azul de ciudad Nezahualcoyotl, Esta 

do de México, corresponde el nivel primaria con un porcentaje de 

51.85 por ciento; el nivel secundaria con un porcentaje de 27.68 

por ciento; el nivel preparatoria con un porcentaje de 15.97 por 

ciento, y encontrando el nivel profesional con un porcentaja de 

4.48 por ciento. 

En relacidn al grado de escolaridad, encontramos oue.del 

primer grado de eduacidn 'primaria hubo 44 personas con'un por--

eentaje de 9.28 por ciento; de eegundo grado 62 personas con un 

porcentaje de'13.08 por ciento; de tercer gra4o 54 Personas con 

porcentaje de 11.39 por ciento; del cuarto gredo 40 personas con. 

un porcentaje do 8.43 por ciento; ouinto gradó 29, personas:con T. 

un porcentaje de 6.11 por ciento y sexto grado 245 .personas con 

un porcentaje de 51.68 por ciento. 

En el nivel de secundaria se encontró, oue,34 personas fue—. 

ron de primero de aeundaria con un porcentaje de 13.43 por cien 

to; del segundo de :secundaria 38 personas con - un porcentaje de 

15.01 por ciento y del tercer grado de secundaria 181 personas -  — 

con 71.54 por ciento. 

En zurnto al nivel de preparatoria y carrera técnica: 

primer año fueron 10 personas con Unporcentrje de 6..84 por cien 

tordel segundo nao hubo 19 personas con un porcentaje de 13.01 

por ciento; y del torcer año se encontraron 117 'er3Pnl't; con un 

porcenthje de 80.13 por ciento. 

En relaci6n al nivel profesional, se encontraron 41 perso—

nas con laivporcentrtje de 4.48 por ciento. 
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Bl indice de alfabetización en nuestra población de.  estudio 

fué de Po. grado de escolaridad, 

- 19 - 
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GRAPIOA No. I 

NIVEL DE EDUCACION 

4. 48% 

	

4' é T 	• 

.1. 	+ 	.1. 	4. 

I. 15.97 71
A  

' 4. 4.  

'1- .1.« w.wl ,, 

51.85 0  

7:68 

• 

Nivel Primaria: 

Nivel secundaria: 

Nivel nreparstoria: 

Nivel Profesional: 

  

  

 

:$1414 

 

r-i 
Fuente : Encuesta realizada en la, colonia 

Agua Azu1,8de.de M6xine "NezuhunlenYetl" 

-20- 



,08APIIA no.2 
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GRAPICA No. 3 
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COMENTARIOS. Y CONCLUSIONES; 
De acuerdo a las gra.ficas de resultados podemos darnos cueh 

ta oue el mayor POrcentajw de los nivelen educacionales Porres--
pendieron al de la educación primaria,,teniendo como grado de es-
colaridad general de población el 2o grado de primaria; esto en 
relación al estudio efectuado por la O.M.S. en la Repdblioa gexi 
cana mostró que nuestro país tenía escolaridad de 4o de primaria 
por lo que en nuestra población de estudio, podemos decir, que 
está es un peugeRo muestreo de lo que es la educación a nivel 
Nacional. 

Eeto nos traduoe que estamos sujetos y continuamente a tener 
y recibir una eduoaci3n bancaria, !operando como siempre a Tm) 
se nos den los:ooneeimientos sin tener iniciativa propia Para — 
husCar aportaciones nuevas. Adn no se entiende la educeoihahume 
nieta en la dual no hay resietenciael cambio, por el contrario 
se buscan nuevas apertacionee con mejoras de «Amación tija con 
día tanto individual como grupáll sin embargo adn nos-faltarpara 
logar esto y para poderlo hacer tenemos a lsiá nuevas generacio- 
nes euf son las más 'apropiadas para el inicio de cambio:y estimu .  
larlas así mismo a tener su propia educacilnhUmanista surgiendo .• 
esto como un proyecto. 
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