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INTRODUCCION 

La idea de realizar este trabajo, nace de la problernátlca

vivida por nosotras ante la educación del adulto analfabe

ta, la cual fue madurándose hasta llegar a consolidarse en 

ésta Investigación. 

Nos darnos cuenta de la necesidad imperiosa de Ir revaluan· 

do y reconceptualizando métodos y sistemas de trabajo den· 

tro de una pedagogía 1 iberadora, que vaya despertando en • 

el Individuo y su grupo social la conciencia de sus propias 

posibilidades, así corno, valores y recursos; con el fin de 

hacerse sujeto de su propio desarrollo. 

En el momento histórico que vivimos se hace una exigencia

vi tal para cualquier educador, que quiera educar verdader~ 

mente, el realizar experiencias nue~as, inovando métodos y 

sistemas que r()npan y alimenten a los tradicionales o lm· 

portados, pero sobre todo, aplicables a la realidad econó· 

rnica, política, cultural y social propia de cada lugar. 

Normalmente s011os educados dentro de ciertos marcos esta·· 

blecidos los tendernos a reflejar en nuestro trabajo didác

tico. Por lo tanto estamos siempre en un plano constante -

de simples receptores de mensajes trasmitidos por nuestro

educador y luego solamente se cambian las posiciones y pa

samos al puesto de educador ante un grupo de personas aten. 

tas a nuestro mensaje, dentro del mismo esquema tradicio-

nal. Esta estructura se ha general izado enorrnernente en ··-
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nuestra sociedad. 

Quizás la mayor parte de Ja tesis se presenta como teoría

ya que, es una experiencia que requiere de un marco de re· 

ferencia amplio para analizar el fenómeno en gran exten--

slón, pero queremos convertirla en un instrumento de ayuda 

para quien trabaje en el campo educativo, en su proinoclón

y desarrollo. 

En el primer capítulo nos abocamos a definir generalidades, 

causas y consecuencias del analfabetismo. Dentro del segun 

do capítulo analizarnos la educación del adulto analfabeta

en nuestro país. En el capítulo tercero abarcamos caracte

rísticas socloeconómlcas y culturales del adulto analfabe

ta. En el capítulo cuarto se da una visión sobre el funclQ. 

narniento de los círculos de estudio. En el capítulo quinto 

explicarnos la educación en el Distrito Federal. Ya dentro

del capítulo sexto se realiza la investigación para cono·

cer las causas y consecuencias de la desintegración de los 

cfrculos de estudio de alfabetización dentro de la Delega· 

ción Política de Tlalpan. Por último, en el capítulo séptl 

mo se expone la metodología en Trabajo Social y su partici 

paclón concreta en la integración de los círculos de estu

dio de alfabetización y en la educación de adultos en el -

Distrito Federal. 

Intentamos en ésta Investigación describir una forma de -

trabajo con los adultos analfabetas y encontrar nuevas ac

ciones educativas, encaminadas hacia el trabajo grupal, d~ 
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seamos que sea una herramienta más, de utilidad para otros, 

dejando Ja inquietud a c011pañeros trabajadores sociales y· 

profesionlstas Interesados, para proseguir con nuevas in·

vestigaciones aportando elementos que esten a nuestro al-

canee, participando concientemente en esta área del siste

ma educativo y no solamente corno un requisito para obtener 

el título profesional. Queremos que este trabajo sea una -

motivación que concluya en un compromiso real y concreto -

con los grupos de educación para adultos, que este compro

miso no sea teórico, sino que extja acciones concretas, -

ahora bien, será necesario que estemos debidamente prepar1. 

dos, teórica y prácticarnente, tener una constante actitud· 

de búsqueda, renovación y compromiso actualizado. 

9 
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CAPITULO PRIMERO 

ANALFABETISMO 

1.- GENERALIDADES SOBRE EL ANALFABETISMO. 

El diccionario define el analfabetismo como 11 falta de lns· 

trucclón elemental 11 , esta claro que esa definición no abar· 

ca en toda su magnitud el problema de falta de Instrucción, 

porque el analfabetismo es un problema de carácter social,

un problema con ralees profundas que se extienden no solo -

en el campo de lo social sino que abarca hasta los campos -

de lo económico y cultural, y no solo compete a las autori

dades que Imparten esa instrucción, sino a todas las demás

personas es por ello su carácter de problema social. 

En una definición propuesta por el Comité de expertos para 

la normalización de las estadísticas escolares reunido pa

ra la UNESCO en 1958, establecen que ••• "el hombre alfabeto, 

es por tanto, aquel que sabe a un tiempo leer con comp~ea. 

sión y escribir un resumen sencillo y breve de los hechos

de su vida cotidiana". El semi-alfabeto es aquel que 11 sabe 

leer con comprensión ese mismo relato". Analfabeto es aquel 

que "no sabe leer ni escribir". 

Actualmente en algunos paises de l\nérlca Latina, la deter

minación de personas alfabetizadas solo se ha establecldo

hacle~do referencia a la habll idad para escribir su propio 

nórnbr6 y pronunciar, aunque en forma vacilante, una cuan -
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tas p1l1bras escritas. 

En otros se considera alfabetizada a la persona que es ca

paz de leer 11 de corridoº un pequei'lo párrafo y escribir, ·

adernés de su nonbre, unas pocas y sene! l las frases 11 al dl'

tado!'. 

Lugares hay donde se considera alfabetizada a 11 person1 -

que ha aprendido las palabras de un pequeno texto, aunque· 

no sepa escribir, y solo en algunas partes se presta aten

ción a la capacidad para comprender e interpretar Ideas • 

mediante la lectura y expresarlas por escrito. 

Con respecto ,a la edad, se ha generalizado en América Lati 

na la sep1ración entre analfabeta escolar y analfabeta adul. 

to, tanto par• efectos estadísticos corno su ·trat"11iento,· 

La recomendación emanada de varias reuniones lnternaciona· 

les, relativa a considerar los 15 anos de edad corno punto· 

de partida del analfabetismo adulto se t()Tla hoy en cuenta

en c·asl todos los países de la reglón. 

La comprensión de estos criterios sirve para l• elaboración 

de cálculos censales que determinan tasas de analfabetismo, 

pero corno ya veremos la aceptación de esta def inlclón , pre, 

senta una irnagen bastante parcial del fenómeno. 

E~iste pues¡ una diversidad de puntos de vista respecto al 

grado de dominio de las h•bllldades de la lectur1 y la es

critura dentro de la alfabetlz1cl6n, pero la mayoría de -

ellos corresponde a un nivel muy bajo de aprendizaje y re: 

fer 1 dos pre fe ren temen te a 1 os aspee tos rnecán 1 cos de d 1 chas 

habilidades, y1 que en la mayor parte de los casos se es -

incapaz de utilizarlas con eficiencia y retenerlas deflnl-
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tlvarnente , siendo 1o más probable que las olvide v retor

ne a su estado enterlor de lgn:>rancle. 

Según Jorge Pauda, debido a que la gran cantidad de deser

ci6n escolar ocurre en los primeros anos del ciclo educa

tivo, el factor retenci6n de lo aprendido particularmente

en las personas que desertan hacen incluso desde el senti

do estrecho de la definición censal de analfabetismo se da. 

je de lado un gran sector de la población ya que en estrl'

to sentido es analfabeta. (1) 

Esta observación apoya la definición propuesta por la 

UNESCO, referente al fenómeno y que dice "menos de tres 

arios de escolaridad básica equivalen a ana1fabetlsmo11
, coa. 

cord1111os con tal afirmación ya que basados en la deflnl -

clón de alfabeto por Jorge Pauda, que dice "sujeto capaci

tado para la utilización de la lectura y la escritura, co

mo instrurnento social y cultural para su aplicación e.fectl 

va en esferas de las relaciones tanto de trabajo como de -

cornun 1 cae i ón". ( 2) 

Pens1111os que ni tres aftos de educación básica son suficlea. 

tes para la obtención de esa capacidad, tomando en cuenta· 

que el valor de lo aprendido no es el mero conocimiento de 

de las cosas, sino en la apl lcacl6n práctica de dichos co· 

noclmlentos para la transformación de realidades concretas 
::"J 1. .•• , ... 

mediatas, que provoquen un desarrollo tanto a nivel lndlvl 

dual cono social. 

(1) Pauda, Jorge. "El Analfabetismo en América Latina". 
Ed. , 

(2) 1 O E M, 12 



Una última definición de este fen&iieno en la cual se apoya 

11 m1yorta de los programas básicos para adultos es 11 carec. 

eta de instrucción técnica que impida la incorporación del 

sujeto a la producclón 11
, est• definición abarca solamente· 

el aspecto econárnico del fenómeno, pero debido a las caree. 

cias·, precisamente en ese aspecto por parte de la mayorTa· 

de las personas es acertada, 

La eliminación de este fenómeno desde ese punto de vista

cubre la funcional ldad del mismo hacia un sistema explota

dor , donde se promueve la explotación de las mayorfas ca· . 
rentes de otro tipo de conoclmtentos, que no sean técnicos, 

también promueve la educación técnica que satisfaga la ne. 

cesldad de mano de obra dentro de dicho sistema esplotador. 

A los simpatizantes de éste sistema no les conviene la aee14 

tación del analfabetismo como social y cultural aparte de

económico, es por ello la aceptación de aquella definición 

que dice 11es analfabeta cuando no se apl lean esos conoci· 

mientas adquiridos para la producclón 11
• 

Como podrá observarse, se manejan criterios diversos para

determinar el analfabetismo, ya haciendo referencia a la -

escolaridad alcanzada, al uso que haga de la lectura y la

escrl tura , a la marginal ldad en relación al desarrollo·· 

clentffico y tecnológico de la sociedad, • la edad de la -

persona, etc. 

La evolución de los criterios y el surgimiento de nuevas · 

necesidades en los hombres y países han venido reclamando

una concepct6n distinta de lo que se venía entendiendo co

mo alfabetización y que se limita a ensenar a leer y escri 
13 



blr. Esta concepción nueva llam1d1 Alfabetización Funcio -

nal, nos la expresa la UNESCO en los términos siguientes: 

"La alfabetización constituye un proceso global e integra

do de formación profesional y técnica del adulto ·en su fa 

se Inicial- hecho en función de la vida y de las necesld& 

des del trabajo, un proceso educativo diversificado que -

tiene por objeto convertir a los alfabetizados en elernen -

tos conclentes activos y eficaces dentro de la producción

y del desarrollo en general. Desde el punto de vista ecbnsi 

mico la alfabetización funcional tiende a dar a los adultos 

iletrados los recursos persQnales apropiados para trabajar, 

producir y consumir más y mejor , desde el punto de vista

social a facilitarles su paso de una cultura oral a una -

cultura escrita, a contribuir a su rnejoranlento personal y 

del grupo, asr como mediante su activa participación, a lg, 

grar a un mayor grado de integración social y el progreso

del país en que viven. La alfabetización funcional comprea. 

de, pues, una función múltiple, cultural, econ6mica, so --

c i a' y po 1 r ti ca. 11 
( 3) 

(3) Sorla, Lufs Eduardo. "La Alfabetización Funcional". Ed. 
CREFAL, Pátzcuaro, Méx. 1976. 
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2.- CAUSAS DEL ANALFABETISMO. 

En América Latina, como en otras regiones del mundo , se ha 

comprobado que el analfabetismo es un fenómeno fntlmamente

relacionado con la estructura económica de la comunidad o -

el pafs y con la forma en que se dltrlbuye la población. -

All f donde el ingreso nacional es alto, y con raras excep -

clones , el Tndlce de analfabetismo es bajo y viceversa. 

Dicho índice de analfabetismo es bajo donde la población se 

concentra en .las áreas urbanas y, por lo contrario, es alto 

cuando la población rural excede a la urbana y, por otra -

parte, el analfabetismo es un problema común en las clases 

bajas, a las cuales corresponde un bajo ingreso y muy 1 Imi

tadas o nulas posibilidades de recibir beneficio de la edu

cación y de los demás servicios del Estado, como atenci6n -

médica, seguridad social, etc, 

Entre desarrollo y analfabetismo existe una dinántca rela -

ción sumarnente estrecha, para poder desentrenar y entender

dicha lnterelación es conveniente analizar las causas que -

que determinan la existencia de millones de analfabetas en

el mundo, a continuación se enuncian, no en su orden de im

portancia y de peso las causas que intervienen dentro del -

fenómeno de anlfabetismo, ya que ellas inciden de forma di

versa en cada uno de los parses y aún más, en reglones del· 

mismo paf s. 

No se pretende establecer criterios rígidos nl mucho menos

absolutos de dichas causas , puesto que las dos constituyen 
15 



causa y efecto a la vez, El analfabetismo es causa del su~ 

desarrollo y el subdesarrollo es causa del analfabetismo. 

·. ~. . 
: -~·;._ 
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2.1. ECONOMICAS. 

El analfabetismo tiene sus raíces dentro de un marco con -

ceptual condicionado por los sistemas económicos predoml -

nantes en cada uno de los países. así encontramos que el -

analfabetismo se encuentra principalmente en grandes gru -

pos humanos los cuales se desenvuelven en condiciones de -

pobreza y miseria, especialmente en el campo, donde la in

quietud fundanental la constituye el deseo de supervivencia, . 
con largas jornadas de trabajo mal remuneradas y donde ni-

Nos y mujeres tienen que ofrecer su fuerza de trabajo para 

alcanzar el sustento diario. siendo su preocupac16n prlncl 

pal satisfacer las necesidades primarias del hombre. 

Esta constante preocupación de subsanar dichas cuestiones· 

básicas (casa, comida y vestido}, concentran la ate~ción y 

el potencial del individuo releg.,,do la educación a un se· 

gundo término, esto ocasiona que no tenga acceso 1 l• es -

cuela o bien que deserte de ella para Integrarse al sistema 

productivo, que le proporcione los medios económicos para

la satisfacción de sus necesidades básicas. 

Mucho de la explicación de éste fenómeno radica preferent~ 

mente en la naturaleza de Jos princl,pales recursos económl 

cos de un pafs y la desigual distribuci6n de los Ingresos. 

Es decir en la justicia social, el de la distribución más

equltatlva del poder a través del Ingreso v le torna de de

cisiones. Es sintomático que se trate éste aspecto de la -

poi ítica del desarrollo nacional tradicional con menos In-
17 



teres que el crecimiento económico, respecto al cual se -

pueden citar indicadores macroeconómicos corno el producto

interno bruto, el producto naicional bruto, el balance del 

COfTlercio internacional. Esos indicadores pocas veces lnfoL 

man sobre el efecto del crecimiento en la población margi

nal o las masas que permanecen al margen del proceso de d~ 

sarrollo o solo tienen en el, una participación limitada. 

El Individuo marginal es pobre e incapaz de ejercer sus d~ 

rechos civiles y está sometido a la dependencia socioecon2 

mica respecto a otros que aprovechan su trabajo y su voto. 

Los marginales siguen integrando el grupo numéricarnente ma 

yorltario en muchos países latlnoanéricanos, aunque están· 

segregados de la estructura de la sociedad global. 

Dentro de la estructura de clase piramidal y por encima de 

la mayoría marginal, se ubican dos clases principales, En 

la cúspide de la pirámide está la oligarquía o élite, que

ejercen el poder económico y poi ítlco, controla las fuen-

tes de trabajo para su propio beneficio. Su poder proviene 

del control que ejerce sobre los recursos naturales (por • 

ejemplo: la tierra, minas, etc.), asf como de las manufac

turas y la industria. Las élites son internacionalistas. • 

Estan relacionadas tanto con la actividad economíca y poli 

tlca externa, como con la Interna y es habitual que defle~ 

dan sus propios Intereses .más que los de la construcción,· 

de la nación, el otro sector o clase Importante se encuen· 

tra ubicada en medio de la pirámide y está constituido por 

empresarios y asalariados, que recurren a la educación -

18 



Para lograr su movilidad social mientras irnita la conducta 

de la élite, El estrato inferior del sector medio también

puede Incluir a los trabajadores organizados en sindicatos 

de la industria, el comercio y el anpllo sector de servl·

ci os. 

Dentro de esta estructura social de base amplia existen·

muy pocos canales de movilidad vertical que funciones real 

mente en favor del habitante marginal. Et empresario de -

éxito también podía mejorar su nivel de vida y por consl-

guiente su poder y su estatus, si tenía bastante suerte c2 

mo para adquirir suficientes recursos y contactos persona

les. Aunque muchos consideraron que la escuela era un meca 

nlsrno para escapar a la marginalidad y a la pobreza, de hQ. 

cho tampoco fue mucho más que un motivo de frustración, da 

do que la sociedad la legitimó corno un rnecanismo selectivo 

para estratos superiores. 

Sin embargo, la movilidad puede ser solo un aspecto de to

que se busca. Probablemente el objetivo último sea lograr

una mayor autonomía para sr y para la propia fanilla, asr

como una participación en los recursos nacionales. Y a me

dida que los rasgos urbanos y los productos industriales -

de las economías metropolitanas se introducen cada vez más 

en la testura de la sociedad latinoamericana, Inclusive en 

las sociedades rurales, es inevitable que la población ma~ 

glnal aspire también a obt~ner servicios y derechos socia

les. Sin embargo es evidente que la distribución del ingre_ 

so, de las oportunidades y el empleo y la organización po· 

19 



lítica figuran entre las exigencias que no estan satisfe-

chas plenamente sin reformas estructurales básicas. 

Desde el punto de vista de su funcionalidad, es evidente-

que la existencia del analfabetismo es promovida por sists¡ 

mas soclopolíticos con carácter explotados, debido a que -

el sujeto analfabeta, no es conclente de su participación

individual o social para provocar cambios, que podrán po-

ner en peligro la estabilidad del sistem~, además de que -

esa falta de conciencia facilita la explotación de los 

analfabetas, debido al desconocimiento de sus derechos co

mo trabajadores ya que no pueden exigir una remuneración -

equitativa y equivalente a su fuerza de trabajo. 



2.2. SOCIALES, 

Una primera causa pudiera resumirse en el hecho de 1a forma 

como fué conquistado y colonizado nuestro continente, espe

cíficamente Latinoamérica, ya que en el régimen colonial se 

estableció una rígida estructura social de clases con una -

constante discriminación para la gente del pueblo. 

La poslbll idad de vivir bien, de pro~resar, de educarse era 

privilegio de unos pocos, la mayoría vivió en 11 ignorancia 

y miseria. E&a herencia puede decirse que es común para to

dos los países de América Latina y todavía la estratifica -

clón social y lucha de clases que padecen esos países e~ -

producto de ese lastre. 

Para ciertos grupos y aún en el caso de la existencia de 

las escuelas, es difrcil o imposible el ingreso a ellas, en 

especial la poblacl6n rural. 

Es Importante la Ingerencia dentro del fenómeno de analfabc. 

tlsmo, la dispersión de la población en áreas rurales que -

hace dlffcll y a veces nula la acción educativa; el aisla -

miento de muchos grupos poblaclonales por la falta de vras

de comunicación y to Insalubre de algunas zonas que no per

mite el establecimiento de servicios educativos, agudlzánd12. 

se el problema. 

Otro factor que Influye descontrolado aumento poblacional -

el cual tiene muchos efectos y uno de ellos es ta falta de

atención educacional por parte del Estado, hacia todas las

personas que le requieren, esta desproporción entre la gran 
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demanda de educación y la capacidad para otorgarla, provoca 

la existencia de núcleos poblaclonales eminentemente anal

fabetas. 

Una causa que se manifiesta en algunas reglones la constlt~ 

ye el perjuclo relacionado con la mujer, 1 la que le esta -

blecen trabas o se le relega a un lugar secundarlo y para -

quien solo el conocer los quehaceres domésticos es lo funda 

mental y no el adquirir un nivel edu~atlvo elevado o·por lo 

menos elemental. Esta Idea está siendo superada en la actua 

lldad, debido principalmente a la falta de Ingresos econ&nl 

cosen el hog6r, lo cual ocasiona que la mujer adquiera co

nocimientos para poderse Integrar a la produccl6n, ofrecle~ 

do su mano de obra. Sin embargo las estadísticas registran

aún un rndlce mayor de analfabetismo en Ja mujeres en compa 

ración con el que presentan los hombres. 
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2.3. POLIT ICAS. 

Una causa Importante en muchos países lo cont 1 tuyen t "1 a -

procedencia y forma de algunos gobiernos nacionales, la in 

diferencia de los poderes públ lcos y de la ciudadanía y la 

Inestabilidad administrativa. Para cierto tipo de gobernau 

tes y para no pocas personas que detentan el poder económl 

co, conviene que grandes masas de población no tengan acc~ 

so a la cultura, en algunos países hasta hace algunas deci 

das, ni el gobierno ni la ciudadanía tenían suficiente cou 

ciencia del problema y aúnan la actualidad hay sectores -

que se oponen a la elevación cultural del pueblo".(4) 

Esta Indiferencia de lo gobiernos ante el fenómeno del 

analfabetismo, ha Ido decreciendo en los últimos tiempos -

denotando un mayor interés y propiciando la formación y -

ejecución de planes destinados a ellmlnarlo o en su defec

to a reducir las tasas estadísticas. Así como la creación

de instituciones destinadas a e11o. 

Para llevar a cabo esa empresa se han dado diversos enfo-

ques y en muchos casos desvirtuaclones de sus objetivos -

reales. En pocos países se ha hecho conciencia del hecho y 

se ha atacado con mecanismos apropiados obteniendo resulta 

dos positivos. En la mayoría de los casos se han utilizado 

como bandera política teniendo fracasos y retrocesos sus-

(4) Sorla, Luis Eduardo. "La Alfabetización funclonal".Ed. 
CREFAL, Pátzcuaro, Méx. 
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tanclales. 

A esto podríamos anadlr la falta de escuelas y la escolari

dad insuficiente que han padecido los países. En el primer

caso, es conocido el hecho del déficit de escuelas y de mee¡, 

tros con el que se han caracterizado los procesos educativos 

nacionales, apareciendo el analfabetismo escolar. En el se

gundo caso, las escuelas no llegan a dar una escolaridad·

completa, logrando suministrarla cuando más, hasta tres anos, 

que son insuficientes para alcanzar niveles satisfactorios· 

y que por no cultivar el uso de lo aprendido retroceden a -

un estado de.analfabetismo • Esta causa es muy común en el· 

medio rural. 

La falta de Integridad nacional ha sido otra causa de anat

fabetl smo, aunado a los accidentes geogr,flcos, Impiden la· 

Integración de los pobladores de cualquier pafs, debido a • 

la falta de medios de comunicación determinada para estas -

caracterfs.tlcas, la dlfusión de la educ•cl6n se dlflculta,

el vencimiento de estos obstáculos de distancia y comunica· 

clón requieren de fuertes Inversiones que el Estado no qui~ 

re o no puede realizar, aislando de esa manera a pequenos • 

poblados al margen de la función Integradora que cumple la· 

~ducación. 

Es Indispensable senalar, dentro del fenc5meno que se está -

tratando, la influencia y utilización que ejercen sobre los 

parses subdesarrollados las grandes potencias mundiales, las 

que gozan de una sltuaci6n económica superior y de un nivel 

educacional y tecnológico elevado. Dichas circunstancias -

han sido obtenidas por mérito propio o bien por la explota-
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ci6n y fuerza cohercltlva que han ejercido sobre los países 

poco desarrollados, acrecentando en estos su situacl6n de· 

subdesarrollados, así como las políticas y estrategias que· 

han seguido sobre asuntos de educecl6n y especfalmente so·· 

bre ena·J fabet 1 smo. 
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3.- CONSECUENCIAS DEL ANALFABETISMO, 

Si el analfabetismo ha existido siempre , no siempre ha ·

constituido un fenómeno que se considere como problema o,

por lo menos, no lo ha sido en todas partes. En las socie

dades aisladas, autárquicas, cuya vida transcurría por ca~ 

ses tradicionales, en las que nadie sabía leer ni escribir, 

el analfabetismo no planteaba un problema. El analfabetis

mo se convirtió en un problema cuando los modernos medios

de transporte.y comunicación comenzaron cada vez más a aceL 

car a los pueblos y , atraer hacia el cauce general a aque, 

!los que habían permanecido al margen de la corriente del

progreso técnico, Cuando las sociedades empezaron a visluw. 

brar las ventajas del desarrollo, empezaron a cambiar sus

actitudes, siguiendo el progreso hacia una mejor supervi -

vencia fundamentada en la ciencia moderna y en la tecnolo

gía, en este momento el analfabetismo se convertía en un -

problema. 

Dicho fenómeno se presenta en mayor o menor proporción en

las diferentes sociedades del mundo. Acarrea consigo pro -

blemas de orden económico, político y social que se tradu- · 

cen generalmente en trabas para el desarrollo integral del 

país. En la mayoría de los casos los analfabetas traen co~ 

sigo una serie de concepciones "subjetivas de fa realidad", 

basadas en las costumbres y tradiciones del grupo social -

en que se encuentran ubicadas o simplemente la rutina. Es

to trae como consecuencia una falta de conocimiento objet,L 
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vo acerca de la realidad y sus actividades no van acordes

con la misma, como resultado estos sectores son fácilmente 

manipulados por grupos polrtlcos los cuales aprovechan es

ta situación para apoyar sus ideales. 

Al no saber leer ni escribtr éste grupo social cae en la -

limitación de adquirir los conocimientos objetivos¡ pues -

estos no se pueden trasmitir por medio de una labor de c~~ 

vencimiento ya que ellos se basan en juicios por parte de

cada Individuo. 

Dentro de nuestra sociedad las fuentes de trabajo son bas

tante limitadas y en ellas el analfabeta tiene una probabl 

lldad de ingresar a ta productividad casi nula, la mayoría 

de estos analfabetas son eventualmente empleados, personas 

que trabajan por jornada, C811peslnos, subempleados o sim -

ple y sencillamente son desocupados, una de las razones es 

que la mayoría de los patrones requieren de los trabajado· 

res cierto grado de estudio, siendo el mínimo leer y escrl 

bir, esto Implica que este sector viva en condiciones de -

plorables y en zonas generalmente marginadas. 

Coma ya se habra mencionado anteriormente él analfabetismo 

se acentúa en et sector campesino y en los países en los ~ 

cuales gran parte de la pob1acl6n es agraria, la mayoría -

de los campesinos son acreditarlos que no tienen et inte--
• 

rés del propietario por la tierra y se ven obligados epa-

gar precios e intereses considerables. El gran problema -

del aumento de producct6n por habitante estriba en que --

gran número de personas pasan del empleo primario al secu~ 

dario y al terciario pero, por otra parte, el desarrollo -
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exige también una modificación del régimen de tenencia de -

la tierra que permita combinar una explotación con la extea. 

slón óptima y una mano de obra que garantice la eficiencia

de la agricultura. La alfabetización y la formación profe -

slonal son fundanentales pera un canblo de esta índole. --

Puesto que el campesino al tener perspectivas en el canpo -

dejaría de emigrar a las grandes urbes en busca de un su -

puesto mejor nivel de vida, evitando los efectos del analf~ 

betlsmo y dejando de engrosar los cinturones de miseria al

rededor de tas grandes ciudades y de los centros principal

mente industriales. 

Hemos citado y1 algunas de las principales consecuencias -

del analfabetismo, consideramos pertinente mencionar otras· 

colaterales a aquellas. 

El desplazamiento que normalmente sigue a la mecanización • 

de las faenas agrícolas afecta en mayor grado a los analfab~ 

tas, quienes pierden sus puestos y luego invaden las ciuda

des en busca de ocupación. Indudablemente la situación de -

estos individuos se agrava en la ciudad donde la vida es -

más compleja y parece aún más confusa para quienes no poseen 

por lo menos un mínimo de grado educacional. 

La estadística más simple revela que los cargos seguros, -

bien remunerados y con perspectivas de ascenso en las gran

des ciudades recaen en person's bien preparadas técnica y - . 

culturalmente. Oe ahr que los analfabetas y los lndivlduos

con escasa escolaridad deben contentarse con cargos ínfimos 

de servicio. 

E1 bajo nivel educacional entre la población adulta se re -
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fleja en forma desfavorable en et estandar de vida en los

sigulentes aspectos, renta individual, porcentaje de la p~ 

blación que paga Impuesto a la renta, salario anual medio, 

depósito de ahorro, seguros de vida por habitante, medlos

agrfcolas explotados por arrendatarios, valor medio por -· 

predio o por producto agrícola, ventas al detalle por habi 

tante. Por ejemplo: Colombia, México y Brasil, con grandes 

recursos naturales y con alto porcentaje de analfabetismo

en relación a su población total, tienen a la vez rentabi· 

lldad y un bajo estandar de vida. En cambio, Dinamarca, N~ 

ruega y Suiza, con pocos recursos naturales tienen alta 

rentabilidad y un elevado estandar de vida, como resultado 

de un alto nivel educacional y de preparación técnica. 

En la sociedad industrializada, su funcionanlento eficien

te requiere, no solo de la actuación profesionista, sino -

tanblén de un ejército de ayudantes que puedan ·1eer lns--

trucclones y cumplir ordenes a partir de ellas. Este traba 

jo reclama un buen dominio de las destrezas de comunicación. 

Así mismo de mano de obra calificada, por esta razón un elll 

presario, un comerciante o cualquier establecimiento que -

requiera la condición anterior. contratan personal que ten

ga algún grado de educación, ~iendo los mejores puestos de 

acuerdo al menor o mayor nivel educacional. 

En resumen, el alto precio que la sociedad paga como resuL 

tado del analfabetismo puede medirse en estos factores: Pl2. 

ca rentabilidad, bajo rendimiento productivo, alto porcen

taje de enfermedades, bajo nivel de vida y de cultura, de

sempleo y subempleo y en general condiciones de vida depl~ 
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rables y de miseria. 

Se han mencionado ya las consecuencias del analfabetismo lo 

cual coloca a millones de analfabetas en el mundo como la -

eras de la sociedad, estas condiciones de subdesarrollo son 

originadas en gran medida por el analfabetismo, asf también 

el analfabetismo es consecuencia del subdesarrollo una con

dición lntríseca y dialéctica. 
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4.- EL ANALFABETISMO EN MEXICO. 

La historia de la educación y la alfabetización en México,

ha estado llena de trabas de tipo Ideológico, pol(tico y r~ 

1 lg loso, 

Para poder comprender estas causas sería conveniente que tQ. 

maramos en cuenta la idea de universalidad y el carácter 

que estas han tenido en nuestro pafs. 

Se dice que es universal porque todos deben de tener dere -

cho a la educacl6n, sin discriminar raza, sexo, ni posición 

económica o social; es de carácter público porque se sostl~ 

ne que el Estado es el que directamente le debe impartir. • 

Estas actitudes se han sostenido a partir del triunfo del -

liberalismo con don Benito Juárez (1857). 

Esta historia se ha desarrollado en nuestro país sobre un • 

terr 1 torio ocupado aprox imadasnente por un 85% de montai'las. • 

Tomando en consideración que dentro de los inumerables fac· 

toras que influyen directamente sobre los aspectos educacl~ 

na1es, encontramos; 

a) Crecimiento acelerado de la población. La tasa de creci

miento es del 3.5%, to que, se traduce en una duplicación 

de la población cada 20 años aproximadamente, este crecl 

miento afecta a las estructuras económicas, sociales, -

educacionales, y una relación desigual entre población -

económicamente activa e inactiva. 

b) Urbani2ación. El aumento de la población con residencia· 

en localidades de más de 2500 habitantes ha sido notable 
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su crecimiento al grado de que e1 país se transforma r& 

pldamente de rural a urbano. 

e) Olstrlbuctón desigual de la población. Se concentra en

las grandes urbes principalmente en la zona metropollta 

na del Distrito federal. 
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4.t. ANTECEDENTES~ 

En México en los primeros años de Independencia y pese a -

Jos esfuerzos del Gobierno, la educación siguió mayorlta -

rlemente en manos de la iglesia, para la clase índ!gena y

la clase baja la educación no se consideraba deseable ni -

necesaria, para las clases altas y la élite 

cl6n fué necesarta e Importante. 

la educa --

Como un hecho relevante en cuanto a materia educativa pod~ 

mos senalar la Constitución de 1857 y la Ley Reglamenta -

ria de 1867, que señala la obligatoriedad y gratultidad PI. 

r• con los desposeídos en cuanto a enseñanza primaria. En

esta ley se senalaba que todos los adultos que supieran ·

leer y escribir debían enseñar a los analfabetas, y a su • 

vez los Iletrados tenfan la obligación de recibir esta In¡, 

trucct6n, pues de esta manera se alegaba entre otras cosas 

que se le hada un bien a la patria. Como podemos notar se 

estab• tocando en patriotismo del pueblo para que se alfa

betizar' en e1 país. 

Esta reglamentacl6n en esencia persigue un buen fin, sin -

embargo nosotros sabemos que et hecho de reglamentar o in¡, 

tttuclonal Izar una necesidad social no remedia el problema. 

Así pues, pasa el tiempo y llega a la Presidencia don Por· 

f1rlo Dfaz, y su régimen se caracteriza entre otras cosas· 

por su pobre lmpu1so a las bettas artes y en general a ta· 

educación (prueba de et.lo es que el 60% de la población -

era analfabeta). En mayo de 1905 se crea la Secretarra de· 
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lnstruccl6n Pública y Bellas Artes con Don Justo Sierra al

frente, A partir de la formación de ésta Institución hay un 

mayor Impulso a la alfabetización y a la educación en gene

ral pero este solo se da en ciertos sectores de la pobla --

ción. 

Cinco años después se da la Revolución de 1910 y como resul 

tado de esta hay una renovación en todas las ordenes y en -

tre ellos el aspecto educacional queda legislado en el artL 

culo tercero Constitucional, donde señala. "La enseñanza es 

libre pero será laica la que se da en los centros oficiales 

de educación ~o mismo la enseñanza primaria y secundarla en 

las escuelas particulares y ninguna corporación religiosa -

ni ministro de ningún culto podrá establecer o dirigir es -

cuelas de instrucción primaria. 

Las escuelas primarias particulares solo podran establecer

se sujetándose a la vigilancia oficial. En los establecimle~ 

tos oficiales se irnpartlrá la educación prlmarla11
• 

La Secretaría de Instrucción Pública y Enseñanza se había -

suprimido en 1917 y un nuevo decreto en 1921 crea la Secre

tarra de Educación Pública (SEP), en esta época con José 

Vasconcelos, se Implementa un plan de educación primaria Pa 

ra el medio rural con maestros llamados "rnlsloneros", la 

ideología del sistema era liberal basada en los prlnclpios

de 11educaclón actlva 11
, este programa estuvo restringido al

maestro corno individuo, la gran mayoría de ellos contaba 

con poca preparación. Pese a sus limitaciones al parecer t~ 

vo un éxito considerable. Las misiones culturales, como se

les 11am6 representaron en ese tiempo un esfuerzo organiza- 34 



do significativo en la historia educacional, bajando consl· 

derablemente la tasa de analfabetismo en el país. 

Posteriormente durante el período de gobierno de Lázaro CáL 

denas 1934·1940, se reforma la fracción XXV del artículo 73 

Constitucional, donde se faculta al Congreso para unificar· 

y coordinar la educación en toda la República • Como resul· 

tado de ésta LegJslaci6n nacen importantes centros de estu· 

dios como el Instituto Nacional de Antropología, el lnstf t!J. 

to Nacional de Pedagogía, el Instituto Pol ltecnlco Nacional 

y el Colegio de México. 

En 1939 se aprueba una Ley Orgánica que tiene como final Ida 

des en cuanto a educación y alfabetización los siguientes -

puntos: 

1) La formación de hombres que participen en la evolución -

histórica de México. 

2) Que los sujetos puedan intervenir con eficiencia en el -

trabajo que la comunidad efectúa, conocer, transformar y 

aprovechar la naturaleza destacando aquf la labor de al

fabetización y las metas que se persiguen. 

Es obvio que si los analfabetas se les ofrece educación sin 

crear al mismo tiempo, los empleos necesarios para utll Izar 

sus habilidades, el esfuerzo educativo real Izado resultará

infructuoso tanto para ellos como para 1a sociedad en su·

conjunto. Debido a que;consideramos que tanto el analfabeta 

como el alfabeta se encuentran en las mismas condiciones de 

conseguir trabajo
1
puesto que para las personas que propor • 

clonan los empleos no es Importante el que sus trabajadores 

posean cierto grado de educación aceptable, por el simple • 35 



hecho de que lo consideran mano de obra barata. 

Para resolver la pretendida falta de alfabetización, se i~ 

terponen una serie de problemas que serán difíciles de ve~ 

cer tales corno: 

1) "El presupuesto destinado a la SEP no basta para dar -

fin al analfabetismo, es también por carencia de progr'1, 

rnas a largo plazo, su continuidad, corno también la indQ. 

lencia de funcionarios de pasadas administraciones que

hicieron poco por atender a la demanda de los grupos 

marginados en lo educativo y económico del resto del 

país. 

2) La mayoría de los usuarios potenciales del Plan Nacio•

nal de Alfabetización, se encuentran ubicados en zonas

de difícil acceso del territorio nacional".(5) 

En base a estos problemas es necesario propugnar por una -

convivencia social más humana y justa, en donde la organi

zación económica se estructure en función referente a los-

Intereses generales y desaparezca la explotación del horn-

bre. 

Si tomarnos en cuenta los conceptos que se han mencionado -

(analfabetismo), nos daremos cuenta que las reformas educa 

tivas a pesar de haber sido buenas no alcanzaron sus obje-

t ivos. 

(5) Publicación en el Diario Excelslor, con fecha 22 de f~ 
brero de 1978, t1éxico,D.F. 



El 27 de noviembre de 1973 se promulgó la Ley Federal de -

Educación, la cual pretende ampliar los beneficios de la -

educación a todos los sectores de la población dando prio

ridad a los que han carecido de ellos, entre estos los gr~ 

pos sin alfabetizar. 

Se pretende que los educandos sean sujetos activos de su -

propia educación. Se reconoce a la formación extraescolar, 

pues se ha concebido que no solo en la escuela se aprende, 

dando prioridad a Jos educandos en zonas rurales para que

aquel los que hayan acreditado su primaria lo puedan hacer

por medio de sistemas de evaluación. En zonas urbanas los

trabajadores están en condiciones similares, por medios ma 

sivos de comunicación, de libros diseñados por organizaci~ 

nes creadas especialmente para este fin y con la colabora

ción de centros de trabajo, será posible que los obreros -

sin leer ni escribir lo puedan hacer y no solo eso sino -

también continuar con sus estudios básicos. 

Sin duda la exigencia creciente de servicios educativos e~ 

ta vinculada al crecimiento demográfico y a Ja confianza -

de que la educación es capaz de realizar cambios sociales. 

Sin embargo nuestro sistema educativo nacional aunque am-

pl lo, todavía presenta contradicciones poi íticas y económL 

cas una situación donde desborda la oferta y esto hace ne

cesario crear campanas de alfabetización y creación de es

cuelas para adultos. 

37. 



4.2. DATOS ESTADISTICOS. 

Como prueba del problema que el analfabetismo representa en 

México, presentamos a continuación cifras que muestran cuac. 

titatlvamente la situación en este renglón del país. 

Los datos que a continuación se citan fueron tomados del -

Censo de Población y Vivienda de 1980. 

Datos preliminares. Censo de Población y Vivienda 1980. 

La población total de la República Mexicana es de 67,382,581 

habitantes. 

El número de personas mayores de quince años es de 38,324, 

335 y de estas 30,183,552 saben leer y escrlbfr1 5,750,934 

no saben leer ni escribir y 2,389,849 no se especificaron: -

de ahT que la poblacl6n analfabeta represente el 15.0% de la 

población mayor de quince años y el 8.53% de la población t~ 

tal. 

La población del Distrito Federal es de 9,373,353 y el n~ 

ro de personas mayores de quince años es de 5,907,922, de e¿ 

tas 5,397,736 saben )eer y escribir y 324,248 no saben leer· 

ni escribir y 185,938 no especificaron; de aquí que la pobl4 

clón analfabeta representa el 6.03% de ta población mayor de 

quince anos y el 3.45% de la población total del Distrito F~ 

deral. 
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CAPITULO SEGUNDO 

LA EDUCACION EN MEXICO 

1.- DOCTRINA Y POLITICAS DE LA EDUCACION EN MEXICO 

Las grandes transformaciones que se dieron en e\ campo del 

pensamiento y en el de la política durante el siglo XVlll 

llevaron a una nueva concepción del Estado, con un sentido 

más moderno y responsable de sus deberes con la sociedad; 

entre estos ca~bios se advierte una seria preocupación por 

atender la educación, por fundamentarla en los conocimien

tos científicos de la época y por ofrecerla a un mayor nú

mero de personas. 

Así se va gestando una nueva concepció~ de la educación 

que por considerarse un fenómeno social con una poderosa 

función orientadora, debe de formar parte de la organiza -

ción del Estado, de modo que refleje la mentalidad filosó

fica del gobierno que tiene en sus manos los destinos na -

cionales. Es este último concepto el que nos puede llevar 

a considerar la educación pública como el instrumento me -

diante el cual todo Estado trata de formar hombres capaces 

de dar solución a los grandes problemas de la nación y a -

utilizar su esfuerzos para hacer operativos los proyectos 

social&s que se propone. 

De ahí que todo esto tenga que fundamentarse sobre bases -

sólidas de pensamiento. En México dos c.orrlentes principa· 
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les fueron las que determinaron et de~enir de la educación 

el Liberalismo y el Positivismo. 

Sus principales representantes sostuvieron posiciones di-

versas; mientras los liberales se oponían a la obligatori~ 

dad por considerar que esa condición atacaba la libertad; -

los positivistas eran partidarios de ella y afirmaban que 

ese principio haría posible conservar la libertad. 

"El sistema positivista plantea tres premisas principales: 

la ley de los tres estados, la clasificación de las cien-

clas y la religión de la humanidad. 

Con respecto a la primera, considera que una vez superados 

Jos pensamientos teológicos y metafísicos, serán solamente 

las verdades científicas, es decir, lo aprobado y lo real. 

En la segunda, las ciencias deben seguir un órden lógico a 

partir de las matemáticas, prosiguiendo por otras ciencias 

hasta llegar a la sociología. 

En la tercera se excluye la necesidad de culto hacia deld~ 

des metafísicas y se considera que es la humanidad misma -

quien merece respeto y veneración". ( 6 ) 

De esta manera la educación pública mediante el empleo de

la verdad científica, sustituyó a la educación religiosa. 
11 El 1 iberal ismo es la doctrina que proclana los derechos -

del hombre y la soberanía del pueblo. En contra de la for-

( 6 ) Solana Fernando, Cardlel Reyes Raú1 y Bol anos Mtez. 
Raúl. 11 Historia de la Educación Pública en México, 
Tomo 1. Ed. F .e.E. SEP 80, México, 1982. 
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rna de gobierno absolutista, .enseña que todos los hombres -

son libres e iguales; que la libertad de cada persona se -

extiende hasta el punto que no daña a los demás; que nadie 

impunemente puede atentar contra la persona o propiedad de 

otro, que todos los ciudadanos pueden desempeñar cargos p~ 

bl icos; que, en fin, todo hombre es libre para pensar y e~ 

cribir 11
• (7) 

El enfrentamiento de estos dos en sus formas más puras, s~ 

bre todo los liberales puristas oponié~dose al positivismo, 

en tanto los intelectuales lo adoptaron corno el respaldo -

necesario para· el Estado. De ahf emano el movimiento de -

Reforma, del cual se desprendió la política educativa de -

nuestros días. 

La pol ftica educativa. 

Al hablar de poi ítlca educativa es necesario que tengamos

un concepto uniforme de ella, de esta manera podernos defl· 

nlrla como: El conjunto de acciones del Estado que tiene -

por objeto el slste~a educativo. Estas acciones incluyen -

desde la deflnlción de los objetivos de ese sistema y su -

organización hasta la instrumentación de sus decisiones. 

Según Pablo Latapí, es posible determinar diversos planos

en la política educativa: 

(7) Larroyo,Franci seo. ''Historia comparada de la Educación 
en México. Ed. Porrua, México, 1970. 
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- En el plano filosófico e ideológico, la política educatL 

va forma parte de un proyecto de la sociedad estableclénd~ 

se los grandes objetivos del Estado respecto a la sociedad 

que gobierna. 

- En el plano social la política educativa puede circuns-

cribirse a un diseño de ingeniería social; precisando las

consecuencias sociales que se esperan de las decisiones s~ 

bre materia educativa. 

- En el plano organizativo-administrativo, la política ed~ 

cativa consiste en el funcionamiento del sistema educativo 

como una parte especializada de la administración pública. 

- En el plano pedagógico, la política educativa es el con

junto de características que se suponen Idóneas del proce

so enseñanza-aprendizaje. 

- En el plano de la negociación de intereses, la poi ítica

educativa se mueve en el campo de las presiones, demandas

y apoyos de los diversos grupos sociales y supone crite--

rios políticos para normar las decisiones. 

Y de stos postulados y muchos otros más que serían objeto

de otro estudio, en México fue evolucionando la concepción 

de la educación, llegando a establecerse principios doct~i 

narios y estrategias políticas, las cuales son base y dl-

rectriz de la educación actual. Fundamentándose en los si· 

gulentes conceptos: 

- Es Integral porque propone el desenvolvimiento de toda!· 

las potencialidades de la personalidad. Proporcionar una -
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cultura general lo más amplia posible, sin descuidar ning~ 

no de los aspectos de formación del ser humano, propician

do el desarrollo completo del hombre; todo ello respetando 

siempre la personalidad del educando y tratando de progra

mar acciones encaminadas al cumplimiento de ese objetivo. 

- Es laica porque encauza a los escolares a conocer objeti 

va y racionalmente el universo para que lo conciban y com

prendan. 
11 La enseñanza laica es aquella en que la organización de -

la escuela, en el programa, en el maestro, en el ayudante, 

en el Inspector, no intervienen ni se mezclan para nada -

los ministros del culto ni sus representantes y en que las 

asignaturas que en la escuela se enseñan queda excluída t~ 

da Idea de religión, en resumen la intrucción es absoluta

mente Independiente de las confesiones rel igiosas 11
• (B) 

- Es anticolonlallsta porque constituye la más sólida base 

para la realidad de sus valores y anhelos nacionales, bus

ca la justicia social y contribuir a formar a las nuevas -

generaciones dentro de esa filosofía. La educación debe 

ser popular, deberá estar al servicio de las mayorías y 

constituirse en un instrumento de lucha contra el estanca-

miento económico, político, cultural y social. 

(8) Castillo, Isidro. "México y su Revolución Educativa 11
• 

SEP, México, 1963. 



- Es nacionalista porque trata exclusivamente de lograr -

que el hambre logre vivir en armonía con sus semejantes. -

Está llamada a asegurar y preservar las Instituciones dem~ 

cráticas, a desarrollar sentimientos patrJóticos; así corno 

la unidad nacional, espiritualidad y cooperación de todos. 

- Es democrática porque el beneficio de la educación, debe 

llegar a todos sin ninguna discriminación. Una educación 

para el pueblo y por el pueblo, cuyo resultado principal -

es Ja obligatoriedad de la instrucción primaria a todos -

Jos mexicanos. 

- Es científica porque se basa en las aportaciones del mé

todo de la investigación. Además busca por medio de proce

dimientos objetivos, nuevos caminos a la solución de dive.c. 

sos problemas de toda índole, tratando de establecer linea. 

mientas y conceptos que permitan el desarrollo intelectual 

y tecnológico de Ja población, creando teorías y principios 

propios y aplicables a nuestra realidad nacional. 

Las políticas se enmarcan en tres directrices principales

del sistema educativo, que son: 

A) Actualización; maestros y educandos utilizan las técni

cas e instrumentos más elevados y avanzados en el procese

de ense~anza-aprendizaje. 

B) Apertura; alcanzar a todos Jos grupos sociales y hacer

poslb1e la popularización de los fines educativos. 

C) Flexibilidad; facilitar la movilidad de los educandos -

dentro de los diversos tipos y modalidades educativas de -
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tal manera que se puedan alcanzar en el conocimiento, mej~ 

res situaciones socíales. 

En los diferentes niveles de educación encontramos que: 

1.- La educación básica. 

- Es Indispensable para que los individuos se desarrollen. 

1 I,· Educación Primaria 

Es obligatoria para todos los mexicanos. 

• Se debe extender a todos los rincones del pars. 

- Desarrollar libros de texto formativos y no Informativos. 

- Lograr que todos Jos mexicanos acrediten la primaria. 

·Contribuir a'lntegrar la unidad nacional. 

111.- Educación Media Básica. 

·Esta debe proporcionar una educación general y dirigida a 

formar Integralmente al educando y además prepararlo a la

transformación social. 

·Se debe proporcionar una sólida formación moral que pro

picie el sentido de las responsabll ldades v servicios. 

• Ofrecer educación media básica formativa y parte de una

educación básica funcional. 

45 



2.- EOUCACION PARA TODOS, 

Para llevar la educación a todos Jos sectores de la pobla

ción en el país y hacer de ella una función social-educatl 

va, la SEP propone lo siguiente: 

- Evitar la discordia por cualquier tipo de desigualdad. 

Postula que la autoridad haga un gran esfuerzo para in-

corporar y ayudar a los grupos marginados. 

- Reconocer las igualdades entre todos. 

- Enseñar a respetar las ideas personales. 

- Procurar favorecer la creatividad, originalidad e inge--

nio de cada persona. 

La educación constituye un factor muy importante del desa

rrollo económico y por lo tanto hay que impulsarla. 

- Se Intentará desarrollar en los educandos actitud críti

ca que tes permita conocer completa y funcionalmente la -

realidad. 

·La educación mexicana aspira a adquirir un sentido pro-

fundanente popular para que sea realmente un derecho que -

compartir con todos los habitantes del país sin llmltaclo

nes de ninguna especie, previendo para cada habitante des

de la educación elemental hasta la superior. 

En base a lo anterior y ante la necesidad inmediata de 

atender a la población rural y un sector de la urbana, la

Secretaría de Educación Pública propone el Prograna de Edu_ 
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caclón para Todos, para todos aquel Jos que no han obtenido 

los beneficios de la educación, ya que alrededor de dos ml 

!Iones de niños no reciben la educación primaria, cada año 

doscientos rnil jovenes curnplen 15 años sin saber leer ni -

escribir, casi siete millones de mexicanos mayores de quiu 

ce años son analfabetos; de estos cerca de un millón no ha 

blan español; de trece mi llenes de adultos alfabetizados -

más de nueve millones no hicieron los estudios correspon-

dlentes a cuatro años de primaria y gran parte de ellos no 

usa el alfabeto porque lo han olvidado. {9) 

El gobierno delega a Ja Secretaría de Educación Públ lea, -

la planeación, organización y administración del programa

antes mencionado, que comprende tres subprogramas: 

A) Educación Primaria para Todos los.niños 

B} Castellanización, y 

C} Educación para los Adultos, dentro del cual se Incluye· 

la Alfabetización. La cual es objeto de este trabajo. 

(9) Las cifras se basan en datos obtenidos por la Dirección 
General de Programación de la SEP. 
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3.- ALTERNATIVAS PARA LA ELABORACION DE PROGRAMAS DE EDUCA 
GION PARA ADULTOS, 

Como nos hemos dado cuenta el fenómeno del analfabetismo -

alcanza grandes proporciones en nuestro país siendo en la

población de mayores de 15 años en donde el problema se -

agudiza, esto crea la necesidad de la elaboración de pro-

gramas de educación para adultos los cuales deben adecuar

se a los medios y posibilidades existentes del país para -

cumplir con los objetivos de la SEP, ha tomado en cuenta -

las consideraciones propuestas por diferentes organismos -

Internacionales especialistas en la materia. 

En el coloquio sobre educación para el desarrollo rural, -

el Congreso Mundial de Ministros de Educación para la 11-

quldación del analfabetismo (CEMMELA}, se mencionó que la

transformación más Importante en la educación para adultos 

era: "adquirir un carácter de fl.lnclonal idad". 

La UNESCO considera que, 11 la educación para adultos se lm· 

partirá basada en el vínculo hombre-trabajo y la real lza-

clón del sujeto particularmente en su personalidad, y como 

ente creador de bienes materiales, posibilltándolo para -

difrutar su obra11
• 

O sea la educación debe conservarse como un proceso perma

nente en el cual se elimina toda limitación impuesta por -

el tiempo o por la edad de los educandos, no se educa solo 

en o para una parte de la vida durante ciertas edades, si

no que debe educarse para toda la vida. 

Es necesario reconocer que el hombre puede aprender y debe 
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hacerlo a Jo largo de su vida. EJ concepto de educación es 

de este modo, el principio sobre el cual se sustenta la 

nueva organización del sistema educacional, con la inten-

ción de lograr que sea completa, coherente e integrada y -

que ofrezca los medios para responder a las aspiraciones -

culturales y sociales de cada individuo de acuerdo a sus -

capacidades. 

Pero la educación no se debe circunscribir al sistema ese~ 

lar solamente, por eso en nuestros días se emplean métodos 

extraescolares que dinamizan toda la estructura educativa

en cuanto a c¿ntenido y metodología. 

Durante la 111 Conferencia del CEMMELA celebrada en Tokio, 

Japón durante julio y agosto de 1972 se concluyó: 11 Ha de -

haber una acción educativa adecuada a ta formación profe-

slonal y social dentro del progreso; como acción que repo

sa en el lazo hombre-trabajo, en el sentido más amplio, -

tanto el desenvolvimiento del individuo que trabaja como -

el desarrollo general de la educación". 

Esto se basa en que la educación debe de responder a las -

necesidades del educando, en teoría se aprueba pero en la· 

práctica esa finalidad no se ha alcanzado. La funcionall·

dad de la educación para adultos se basa precisamente en -

la satisfacción, en la necesidad de· un empleo por parte de 

los adultos, ya que son ellos los más vinculados a los pr~ 

cesos de producción. 

La UNESCO propuso primero la alfabetización funcional, pe-
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ro se dieron cuenta que éste aspecto debería mantenerse d~ 

rante todos los niveles educativos, ya que el proceso de·

alfabetización no puede llevarse a cabo fuera del contexto 

educativo. 

En la 111 Conferencia del CEMMELA se dijó: 11 El objeto de -

la educación para adultos es la satisfacción de las necesL 

dades inmediatas ..,, ex 1 gene i as de 1 adu 1 to en toda variedad". 

La funcionalidad se basa en el análisis de las realidades

concretas de los intereses para los educandos; en esencia

l ibre, porque no exige horarios fijos, sino solo cuando el 

interesado tenga la necesidad de aprender. 

Para Ja elaboración del programa de educación para adultos 

se deben conocer los intereses y aspiraciones de Jos Indi

viduos a quienes van dirigidos. 

Estos conceptos se afirman desde la Conferencia de 1960, y 

se agregó en esta reunión la ligazón de trabajo y desarro

llo, asr como la aceptación social. La UNESCO afirma, 11 1a

necesidad urgente de educar en los pafses tercermundlstas

es fundamental para obtener conocimientos que le permitan

un cambio social". De ahí nació el Prograna Experimental -

Mundial de Alfabetización; que enfatiza sobre la educación 

permanente. 

No debe sólo de enseñarse a leer y escribir sino debemos -

preparar al sujeto para desempeñar un papel social, cívico 

y económico. Para la elevación de su nivel de vida la lec

tura y la escritura deben ser un element~ que ayude a la -

preparación para el trabajo y aumento de la productividad, 
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en la comprensión del mundo y para facilitar el acceso a -

la cultura: La desproporción entre la tarea a realizar y -

~a escases de los recursos, la introducción de elementos -

nuevos para la alfabetización rudimentaria a la funcional, 

y la diversificación de los programas, imponen la búsqueda 

de soluciones nuevas a los problemas de formación de prof~ 

sores de selección de métodos y la infraestructura necesa

ria, para enfrentar con éxito el analfabetismo. 

En Conferencias regionales sobre alfabetización y educa·-

ción para adultos en 1966 (Caracas), 1967 {Lima), y semlna 

rios funcionales, organizados por el CREFAL en 1969 (Quito} 

en 1970 (Lima), se definieron e Integraron los conceptos,

estructurando categorías a seguir. En 1972 (Cuba) en el S~ 

minarlo de Educación para Adultos, se establecieron las 

características de la educación funcional. Que son: 

1.- Es funcional porque sus objetivos y contenidos se ba-

san en el conocimiento de las necesidades y caracteres del 

sujeto. 

2.- Es un factor de desarrollo integral por su relación -

con la actividad productiva y su atención a los problemas

del hombre trabajador. 

3.- Puede ser coordinadora de los diversos agentes que es

tán afectando el desarrollo y el cambio en cada reglón. 

4.- Es multidisciplinaria, existe una participación de pr~ 

fesionlstas de distintas ramas. 

5.- Ayuda a que el hombre se haga conclente de su lnterve~ 

ctón en el desarrollo. 

51 



6.- El método utilizado debe ser práctico y úttJ. 

].- Es operacional porque parte de Ja actividad práctica -

para lograr Ja asimilación de los conceptos. 

8.- Es activa porque el material didáctico empleado requie., 

re de la creatividad y la crítica del educando. 

9.- Va de acuerdo a la capacidad de aprendizaje de cada la. 

dividuo, evitando un gran número de deserción. 

JO.- Da formación para el trabajo en equipo. 

En la 38a. Reunión de la Conferencia Internacional de Edu· 

cación. Ginebra, Suiza, 1981, se declaró: 

"Existen hoy en el mundo 814 millones de analfabetos mayo· 

res de 15 años. Es decir; el 29% de la población de esa 

edad, cerca de uno de cada tres adultos del mundo ••• 

Con estas cifras ¿Pueden esperarse que se avance hacia un

verdadero desarrollo social, cultural y político cuando Ja 

gran masa de su población adulta permanece marginada de 

los medios elementales para participar en la consecusión • 

de Jos objetivos de su sociedad?. 

SI hemos de avanzar hacia condiciones de vida menos desi·· 

guat~s. hacia un nuevo orden de las cosas del mundo, la al 
fabetizaclón y la educación de adultos habrán de adquirir

en los próximos años, principalmente en Jos pafses de me-· 

nor desarrollo, dimensiones nuevas de extraordinaria impoi:. 

tanela y urgencia". 
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4.- EOUCACION PARA ADULTOS. 

La educación es el mejor instrumento de que disponemos pa

ra mantener la continuidad de la cultura, para incrementaL 

la y modificarla en su forma y contenido, a medida que la

sociedad experimenta cambios en su estructura y en el sis

tema de ideas, prácticas y valores que dan sólidez a las -

pautas de conducta establecidas. 

En México a partir de la Revolución y posteriormente de la 

Reforma Educativa, se han venido reestructurando e imple-

mentando plane$ y programas a fin de correlacionar en for

ma coherente las distintas areas del conocimiento, promo-

vlendo la vinculación de las ideas del educando con la na

turaleza y la sociedad. Proporcionando nociones, conceptos 

y principios básicos que hacen posible aprender a aprender 

y aprender a ense~ar; capacitar al educando para cornpren-

der la realidad y desarrollar en él las facultades creati

vas y la propia iniciativa para que este en condiciones de 

incorporarse productlvarnente a la sociedad y transformarla. 

La escolarización toma al ni~I y al joven como un universo 

de ensenanza. Los esfuerzos que realiza dan acceso a la -

educación básica a un porcentaje elevado de población en -

edad escolar; pero Incapacitaciones sociales y económicas

deterrnlnadas, Impidieron en el pasado e Impiden en la ac-

tual idad a ciertos sectores de la población el acceso a 

las aulas o su permanencia en ellas. Es fácil advertir e~ 

rno el subdesarrollo se ubica especialmente en los bajos nl 
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veles educativos que tiene la población adulta. 

la explosión demográfica y la migración del del carnpo a la 

ciudad, generada por la atracción que ejercen los polos de 

desarrollo Industrial, producen un número considerable de

adultos no calificados que requieren capacitación para de

sempeñar productivamente las funciones a que están obliga

dos en la sociedad moderna, evitando ser explotados debido 

a esa falta de calificación para el trabajo. 

Surge entonces, la idea de la educación para los adultos,

no como un sistema independiente de los sistemas regulares 

de enseñanza primaria o secundaria, ni como una simple cam 

paña eventual; sino que la educación para adultos es conc~ 

blda y proyectada dentro del sistema educativo nacional, -

está fundada en el Art. 15 de la Ley Federal de Educación, 

que autoriza la modalidad extraescolar y, este caso concr~ 

to, ofrece el más franco estímulo al autodldactlsmo y la -

oportunidad de que el sentimiento de solidaridad se mani-

fleste en tareas de verdadera trascendencia como son la de 

promoción y asesoría en la educación de adultos, como con

tribución responsable a la elevación de los niveles cultu

rales, sociales y económicos del país. 

De ésta manera el 31 de agosto de 1981. Considerando: "Que 

existe un alto número de mexicanos adultos que no tuvieron 

acceso a la educación primaria o secundaria, o que no con

cluyeron estos niveles educativos y por consiguiente ven -

limitadas sus oportunidades de mejorar por sí mismos la CA 
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1 idad; 

Que es impostergable la solución de éste problema, para lo 

cual conviene invrementar los esfuerzos que realiza el Go· 

bierno Federal; 

Que es necesario que la educación que se imparta a los 

adultos corresponda cada vez mejor a las necesidades e in

tereses específicos de los diversos grupos, regiones y peL 

sanas; y 

Que se requiere la creación de un organismo descentraliza

do que Impulse los programas de educación para adultos, 

sin perder de vista su relación con las pol fticas y progra 

mas del sector educativo. 
11 Se crea el Instituto Nacional para la Educación de los -

Adultos, como organismo descentralizado de la Administra -

clón Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimo

nio propio que tendrá por objeto promover, organizar e im

partir educación básica para adultos". (10) 

Para el cumplimiento de sus objetivos, el INEA, tendrá las 

siguientes facultades: 

1.- Promover y realizar Investigaciones relativas a la ed~ 

cación para adultos; 

(10) Instituto Nacional de Educación para Adultos, "Servi
cios de Educación Básica para Adultos", (folleto).~ 
xico, Distrito Federal, 1981. 
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2.- Promover y proporcionar servicios de alfabetización, -

así como de educación primaria y secundaria para adultos, 

de acuerdo a Jos objetivo5, contenidos y programas de est~ 

dio que establesca la SEP, conforme a su conpetencia; 

3.- Participar en la formación de personal que requiera pa 

ra la prestación de los servicios de educación para adul -

tos; 

4.- Elaborar y distribuir materiales didácticos aprovecha

bles en la educación para adultos; 

5.- Coadyuvar a la educación comunitaria para adultos, coa 

forme a las disposiciones legales correspondientes; 

6.- Acreditar cuando proceda, los estudios que se realizen 

en ~1 Instituto, conforme a los programas aprobados; 

].- Dar oportunidad a los estudiantes de cumplir con el 

servicio social obligatorio; 

8.- Coordinar sus actividades con Instituciones que ofrez

can servicios similares o complementarios y apoyar, cuando 

lo requieran a dependencias, organismos, asociaciones y ew. 

presas en las tareas afines que se desarrollen; 

9.- Realizar actividades de difusión cultural que comple -

menten y apoyen sus programas; ,... 

10.- Difundir al través de los medios de comunicación co -

lectiva los servicios que presta y los programas que desa

rrol 1 a, ~sí como proporcionar orientación al público sobre 

los mismos. 
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4,1 ASPECTO SOCIAL 

La educación de adultos en México ha estado fundamentada -

en el renglón social principalmente en: 

a) Atender la demanda de la educación b'slca, ofreciendo -

la oportunidad de acceso a ella; 

b) Procurar la distribución equitativa de tos bienes mate-

riales y culturales: 

c) Capacitar para el trabajo socialmente útil; 

d) Elevar e1 nivel educacional de la población; 

e) Incrementar los Ingresos económicos, satisfaciendo así, 

sus necesidades. 

En estos puntos se pretende lograr transformaciones en la 

sociedad, buscando modelos más justos y equitativos de vi

da para la población, sobre todo aquella que se encuentra 

desposeída de los bienes de producción y marginada en su -

quehacer hlstórtco. 

La sociedad mexicana moderna, sin embargo, es todavía una 

sociedad en transiélón que presenta diferencias ostensl 

b1es en los niveles de vida que poseen los sectores que 1a 

Integran por ello se debe obtar por una política educativa 

que Incida sobre el individuo, la fanllla y la sociedad. 

Los países no son más ricos porque tengan más recursos, sl 
no porque tienen los hombres que pueden y saben admlnls 

trarlos y apllcarlos adecuadamente. 
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4.2 FUNDAMENTOS FILOSOFICOS 

La educación es medio adecuado para la adquisición de con~ 

cimientos, practicas y valores; para promover el desarro -

llo con justicia e integrar a los sectores que constltu 

yen la sociedad moderna, basandose en los siguientes pun -

tos: 

a) Desarrollar la conciencia nacional y el sentido de con-

vivencia. 

b) Preparar para el ejercicio de la democracia. 

c) fQ'llentar la lnstltuclonalldad. 

d) Promover el respeto a la dignidad humana. 

e) Vincular partlclpatlvamente la acción educativa. 

La ley de Educación para Adultos, tiende a exaltar los se~ 

timientos y lealtades que aseguren la cohesión social; de

manda que todos participen solldarlanente, que contribuyan 

a redistribuir los bienes de la cultura entre los dlstin -

tos sectores que componen la sociedad nacional. 
11 La fl losofía es indispensable en toda acción poi ítlca. -

Revisar conceptos básicos que como estos orientan Insensi

blemente las decisiones sobre la educación nacional, es 

más Importante que seguir repitiendo retórica y acremente 

que la educación contribuye al.desarrollo social y econé1ml 

co del país". (11) 

(11) Latapf, Pabto. 11 Poi ftica Educativa y Valores Naclo -
nates. Ed. Nueva Imagen, México, D.F.,· 1981. 
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4.3. ASPECTO PSICOLOLOGICO. 

La educación para adultos forma parte de un sistema extra

escolar que se basa en el autodidactismo y en la sol idari

dad social como los medios más adecuados para adquirir, -

trasmitir y acrecentar la cultura y fortalecer la concien

cia de unidad entre los distintos sectores que componen la 

población, indicándose: 

a) Promover la enseñanza-aprendizaje, la Investigación y -

la difusión. 

b) 'Desarrollar arrnonlcamente la personal ldad en Jos aspec

tos físico·, intelectual, ético, estético, etc. 

c) Facilitar en el educando el análisis objetivo de la rea 

lldad mediante la armonización de Jos conocimientos teóri

co-práctico y la actitud de mejorar sus conocimientos. 

d) fomentar el autodidactlsmo. 

e) De~arrollar las aptitudes f(slcas e Intelectuales del -

educando, así como sus capacidades de crítica y reflexión. 

f) Propiciar Ja integración familiar, laboral y social. 

Tratando de que de ésta manera se integren hombres satisfQ. 

chos con su realidad social y comprometidos con su país. 

59 



5.- PLAN NACIONAL DE EDUCACJON PARA ADULTOS 

La educación para adultos se fundamenta en los principios

individuales y sociales que expresa la Constitución Poi ítl 

ca de los Estados Unidos Mexicanos y se apoya en las capa

cidades del propio individuo, en la actividad educativa c~ 

mo responsabilidad de la comunidad, en la igualdad de cpor. 

tunidades para adquirir y trasmitir la cultura, en 1 a edu-

cae i ón como un hecho inherente al ser humano a lo largo de 

toda su existencia en la promoción de cond 1 e i anes sociales 

que favorezca ios cambios que requiere el desenvolvimiento 

de la comunidad nacional. 

Las finalidades de la educación, que se gestan y se desa-

rrollan en el seno mismo de la comunidad plantean la nece

sidad de: 

- Preparar al hombre para vivir una vida en plenitud, es -

decir, en su relación creadora con sus semejantes y con la 

naturaleza. 

- Alcanzar un habla común. 

- Proteger, conservar y acrecentar los bienes y valores --

que constituyen nuestra herencia nacional. 

La Ley Federal de Educación para Adultos: 

- Brinde la misma oportunidad de acceso a todos los habi-

tantes del país mayores de 15 años que, por diversas raz~ 

nes no han sido atendidos por el sistema escolar. 

- Permite que todo adulto pueda alcanzar el nivel de cono· 

cimientos y habilidades equivalentes al de la educación bi 
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slca. 

- Utiliza planes, programas, materiales flexibles, elabora 

dos por equipos multidisciplinarios de especialistas y di

señadores para facilitar el avance de los educandos. 

- Propicia el autodidactismo es decir, una forma de adqui

rir conocimientos y desarrollar habilidades de manera per

sonal, con o sin el auxilio de los recursos en Jos plante

les educativos. 

- Ofrece la oportunidad de que los adultos se incorporen -

al estudio sin desatender sus ocupaciones habituales • . 
- Permite que el educando adquiera conocimientos y desarr~ 

lle habilidades al ritmo que determine el uso de su tiempo 

libre. 

- Contempla múltiples posibilidades de aprendizaje, desde

el estudio Individual hasta el aprendizaje en círculos de 

estudio. 

- Pone en práctica formas de adquisición de conocimientos 

abierta a la iniciativa y posibilidades de los estudiantes 

- Apoya con servicios de asesoría y consultorfa al educan

do que lo sol !cite. 

- Proporciona mayores perspectivas de trabajo y poslbllld1, 

des de continuar estudios en otros níveles o tipos educatl 

vos. 

- Favorece la capacitación para y en el trabajo. 

Estimula y demanda la participación sol ldaria de los ci~ 

dadanos, organizaciones e instituciones de toda índole en-
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la elevación de los niveles culturales, sociales y econó

micos del país. 

Del Plan Nacional de Educación para Adultos, y tomando en

cuenta los antecedentes mencionados, se genera el Programa 

Nacional de Alfabetización ( PRONALF ), para atender las -

necesidades educativas de la población analfabeta del país. 

La alfabetización se dirige a un sujeto adulto que es con

siderado como una persona inteligente) productiva, respon

sable en su vida familiar y social y, poseedora de múltl -

ples experiencias. 

El Programa Nacional de Alfabetización se creó para brin -

dar a las personas analfabetas mayores de 15 años la posl

bll ldad de aprender a leer y a escrlblr, a realizar opera

ciones básicas de matemáticas. Tomando en consideración, -

por una parte Ja realidad del adulto y su capacidad para -

aprender; por otra, la actitud de muchos mexicanos que sa

biendo leer y escribir están dispuestos ayudar a quienes -

han quedado marginados de la educación. 

La creación del PRONALF es resultado de: 11 La necesidad de 

reducir el analfabetismo, no como un fin sino como un me -

dio para aumentar las capacidades personales, para mejorar 

las condiciones Individuales y colectivas de los adultos -

analfabetas. 

La actual capacidad económica del pafs que permite aportar 

recursos necesarios para alfabetizar a la mayoría de las -

comunidades del cínbito nacional. 
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La madurez social y poi ítlca alcanzad• en el país, que co~ 

dujo a la comprensión de que el problema del analfabetismo 

es un obstáculo para el desarrollo. 

La existencia de experiencia y capacidad técnica disponi -

ble que aseguran la calidad y el éxito del progrcwna de al

fabetización. 

El PRONALF tiene además fundamentos legales que Jos apoyan 

la alfabetización está contemplada en el artículo tercero

constltuclonal, La Ley Federal de Educación y la Ley Naci~ 

na l de Educación para Adul tos 11
• ( 12 ) 

(12) Instituto Nacional de Educación para Adultos. 11 Ma 
nual del alfabetlzador, México, 1982. 
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5.1. LEGISLACION, ORGANIZACION Y COOROINACION. 

Legislación. 

C0110 lo ordena la Constitución de los Estados Unidos Mexl· 

canos, el sistema educativo ha de orientarse por un profu~ 

do sentido nacionalista y buscar la comprensión de nues-~

tros problemas y el aprovechamiento de nuestros recursos -

para asegurar la independencia política, económica y cult~ 

ral del pafs. 

El Gobierno Federal se ha preocupado por Implementar Leyes 

que conlleven.a la resolución o aminoración de diversos -

problemas educativos. 

En e1 caso de la Ley Nacional de Educación para Adultos,-

sus bases jurfdlcas se encuentran en la Ley Federal de Ed~ 

caclón. (13) 

Organización. 

El manejo del Plan Nacional de Educación para Adultos, den 

tro de la modal ldad de ense~anza abierta, se encuentra ba

jo la responsabilidad del Instituto Nacional de Educación

para Adultos (INEA). 

(13) Consultar anexos. 
1) Artfculos de la Ley Federal de Educación, relacio

nados con la Ley Nacional de Educación para Adultos. 

il) Ley Nacional de Educación para Adultos. 
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Las acciones del Instituto se organizan en programas y su~ 

programas. 

Programas: 

Cuatro sustantivos; 

l.- Alfabetización. 

2.- Educación básica 

3.- Promoción cultural y 

4.- Formación para el trabajo. 

Dos de apoyo¡ 

1. - Calidad de Ja educación y 

2.- Administración. 

Subprogranas: 

Estos son 16 cada uno de ellos con una rneta y con un res-

ponsable, asociados a cada uno de Jos 6 programas antes s~ 

ftalados de la siguiente manera; 

Programa 1 de Alfabetización 

1.1. Alfabetización directa 

1.2. Telealfabetización 

1.3. Ta11er de alfabetización 

Programa 2 de Educación básica 

2.1. Educación básica comunitaria. 

2.2. Educación básica en centros de trabajo 

2.3. Educación básica a través de los medios de coiiiunica·· 

ción colectiva 

2.4. Educación básica por Gobiernos Estatales 

2.5. Acreditación y certificación 

. ~. 
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Programa 3 Promoción cultural. 

3.1. Salas de lectura 

Programa 4 Formación para el trabajo. 

4.1. Formación para el trabajo 

Programa 5 Calidad de la educación 

5.1. Investigación e !novación 

5.2. Evaluación de sistemas y procesos Educativos 

Programa 6 Administración 

6.1. P1aneación 

6.2. Recursos materiales, finanzas y persona1 

6.3. Información y relaciones públicas 

6.4 •. Asuntos jurídicos 

Ahora nos referiremos concretamente al Prograná de Alfabe

tización. Este ya ha sido señalado anteriormente en cuanto 

a su nacimiento y objetivos que persigue. Esto es; E1 Pro

grama Nacional de Alfabetización (PRONALF). 

66 



Su organización es representada de la siguiente manera: 

COORDINACION NACIONAL 

DELEGACIONES GENERALES SEP 
' EN LOS ESTADOS 

COORDINACIONES DE ZONA 

ORGANIZADOR REGIONAL ORGANIZADOR REGIONAL 

·---·~--~ 

AL F ABE TI ZADOíl / ENCUESTADOR 1 ~LFABETIZADO~I ENCUESTADOR l 
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Coordinación. 

Se encuentra integrada en varios niveles, que son: 

ler. Nivel.- Coordinación Nacional.- Estará formada por un 

equipo central responsable de la planeación,

la organización, administración, evaluación y 

el seguimiento de todas las actividades, la·

const i tuye el Instituto Nacional de Educación 

para Adultos. 

2o. Nivel.- Delegaciones Generales de· ta SEP en los esta

dos.- Serán responsables de coordinar todas -

las actividades en cada uno de Jos estados. -

Se encargarán del reclutamiento, capacitación, 

superación y asistencia técnica de los organi 

zadores regionales y de los alfabetizadores.

Constituyen el enlace entre estos últimos y -

la coordinación nacional. 

3er, Nivel.- Coordinación de zona.- Depende de la Delega-

ción General de la SEP en cada estado. Se en

cargará de: ·proinover el prograrna en las loca-

1 idades de la reglón, Instalar Jos centros de 

registro, planificar y supervisar las activi

dades de los organizadores regionales, propoc. 

clonar el material y equipo a cada zona. Eva

luarán las actividades del programa en las re 

glones y municipios. 
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4o. Nivel.- Organizadores Regionales.- Dependen de la cooi:.. 

dinación de zona. Se encargarán de: registrsr

a los solicitantes del servicio, conseguir lo

cales, repartir materiales y organizar los gry_ 

pos de estudio, y dar apoyo, asesoría y super

visión a los alfabetizadores o asesores. Reall 

zarán evaluación de su zona. En el caso de la

al fabetlzación se encargarán de organizar la -

post-alfabetización. 

So. Nivel.- Alfabetlzador o asesor.- Depende del organiza-. 
dar regional, Se encargarán de conducir y coot. 

dinar el trabajo de1 círculo de estudio. 

Es importante hacer las siguientes anotaciones: 

En e1 caso del Distrito Federal, la coordinación se da de

la misma manera. EJ primer nivel ésta representado por el

Instituto Nacional de Educación para Adultos (INEA). 

En e1 segundo nivel, por las Delegaciones Poi fticas del 

Distrito Federal. 

Los niveles tres, cuatro y cinco quedan de idéntica manera. 



6.- EDUCACION DE ADULTOS EN EL DISTRITO FEDERAL 

Dentro del área metropolitana la educación de adultos se -

presenta en dos modalidades, cada una con una organización 

y funcionamiento diferente pero con un mismo objetivo a I~ 

grar, que todas las población mayor de 15 años de edad re

ciba los beneficios educativos que el sistema brinda. 

Consideramos de importancia definir las caracterfsticas de 

cada una de estas modalidades, ya que posteriormente se 

analizarán si dependen de las causas de la desintegraclón

de los círculos de estudio o forman parte de ellas. 

Características del Sistema de Educación Básica para Adul

tos: 

1.- Organismo responsable de la dirección del programa: -

Unidad de Educación para Adultos en el Distrito íede·

ra 1 • 

2.- Centros de Educación Básica para Adultos. Son los Cen

tros de asesorfa, para adultos analfabetas y los que -

no han concluido su nivel primaria. 

3.- Los Centros funcionan en las Escuelas Primarias del ~

Distrito Federal, con un horario de 7.00 a 9.30 p.m. 

4.- Los libros de estudio son proporcionados por la Unidad 

de Educación para Adultos. 

S.- Funcionan en sectores poblaclonales del Distrito Fede

ral que presentan mayor demanda del servtclo. 

6.- Existe un Responsable en cada centro y maestros de ---
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de acuerdo a cada grupo formado, estos a su vez son s~ 

pervisados por el inspector de zona, quien coordina 

sus actividades directamente con el Jefe de la Unidad

de Educación para Adultos. 

].- Los centros funcionan dentro del mismo calendario ese~ 

lar de primarias. 

8. - La asistencia de 1 os al urt1nos a 1 centro es tornada por -

cada uno de los maestros. 

La otra forma de estudio para los adultos presenta las si

guientes características: 

1.- El organismo responsable de la dirección del Programa, 

es e 1 lns ti tu to Nac i ona 1 de Educación para Adu 1 tos. 

2.- Et Instituto delega la responsabilidad de la ejecución 

del Programa, a las Delegaciones Políticas en el Dis-

trito Federal. 

3.- El personal es contratado directamente por el lnstltu

,to, excepto los asesores y alfabetizadores, que se co~ 

tratan en cada una de las Delegaciones. 

4.- Las personas que desean atender un círculo de estudio, 

deberán haber cursado como minímo Ja secundarla. 

5.- Existe un supervisor de Jos círculos de estudio. 

6.- En su mayoría las personas que fungen corno asesores o

alfabetizadores, cumplen de esta manera su servicio SQ. 

c i al. 

6.- los círculos de estudio se forman en las comunidades -

de las Delegaciones, en los lugares que la población -
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lo dernande. 

7.- Existe la opción de estudiar libremente en el lugar y· 

horario que a cada uno convenga. Es decir de manera 

autodidacta. 

8.- Los 1 lbros son proporcionados por los organismos res~

ponsables en cada Delegación Política del Distrito Fe

deral. 

De esta forma se llevan a cabo acciones encaminadas a ele· 

var el nivel educativo de los mexicanos, conocernos que --

existe la oportunidad para ingresar a cualquiera de los -

dos sistemas, sin embargo el problema persiste, principal

mente se ve agudizado en áreas suburbanas y rurales. 

Es así, que éste fenómeno se analizará en base a la inves

tigación que se presenta en ei capítulo posterior. 
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CAPITULO TERCERO 

CARACTERISTICAS SOCIOECONOMICAS Y CULTURALES DEL ADULTO 

ANALFABETA 

1.- Vinculación del adulto analfabeta con el sistema pro-

ductivo nacional 

2.- Factor ideológico que determina la personalidad .del 

adulto analfabeta 

3.- Interrelación del adulto analfabeta dentro de su grupo 

social 

4.- La familia, como factor determinante en la educación -

del adulto 



1 

CAPITULO TERCERO 

CARACTERISTICAS SOCIOECONOMICAS Y CULTURALES DEL ADULTO 

ANALFABETA 

1.- VINCULACION DEL ADULTO ANALFABETA CON EL SISTEMA PRO-

DUCTIVO NACIONAL. 

Los países de América Latina han desarrollado diversos si~ 

temas de educación de adultos que están vinculados al en-

trenamlento para el trabajo, en relación o no con la empr~ 

sa. Estos sistemas de capacitación para el empleo o de en

se~anza profesional tienen una clientela potencial que, l~ 

jos de estar 1 lgada a los analfabetos, los excluye. En--· 

efecto, las personas que concurren a esos sistemas deben,

corno condición previa para el ingreso, dominar los princi

pios fundamentales de la escritura y la lectura, salvo en

los casos en que el sistema se propone, al mismo tiempo, -

alfabetizar y preparar para el trabajo. 

Esencialmente, las características de la población poten-

cial a alfabetizar, la cual en su mayorfa está formada por 

integrantes de grupos sociales que no han logrado acceso a 

la ensenanza primaria, o lo han hecho durante muy poco ·-

tiempo y al paso de los a~os 1o han olvidado. Lo que ocu-

rre con sus posibilidades educativas es el reflejo de 1o -

que pasa con ellos en todas las demás dimensiones de la v.L 

da soc 1 al. Es decir, son marg lnados de 1 si stellla escolar, -
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son marginados del sector produc(ivo, teniendo la mayoria

de las veces que subemplearse o bien, ocupar puestos que -

solo les permitan su sobrevivencia y la de su fami 1 ia, y -

en el último de los casos permanecer desocupados, teniendo 

pocas posibilidades de emplearse, agudizándose esta situa

ción en los tiempos de crisis económica que vivimos hoy. 

Esta imposlbll idad para conseguir empleo bien remunerado,

provoca condiciones paupérrimas de vida, no existiendo 

grandes diferencias entre los niveles de analfabetismo de

la población total y la proporción económicamente activa -

que no tiene estudios. A su vez, un alto nivel de pobla--

ción sin estudios o analfabeta involucra un bajo nivel per.. 

cáplta PNB, pudiendo elevarse a medida que se tengan mayo

res ritmos de Incremento en la fuerza de trabajo, que in-

dlscutiblemente Irá ligado a mejores niveles educacionales, 

no olvidando que Influyen otras muchas variables en éste -

fenómeno. 

En Latinoamérica, como en otras regiones, se observa una -

clara relación entre Jos niveles de educación, de esta ma

nera encontramos que: el estrato de las ocupaciones profe

sionales Jo desempeñan personas que tleneh diez o más años 

de educación, mientras que los estratos ocupacionales ba-

jos, solo requieren de uno o doa años, en promedio, por lo 

tanto, aquellos que no cuentan con ningún año de escolari

zación, no tienen acceso al empleo, o es casi nulo, tenie~ 

·do que ocuparse en otras actividades del sector primario o 
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bien subemplearse. 

Por otro lado el incremento de los niveles educativos de -

la población ocupada se genera, entre otros factores, por

la demanda de personal calificado, derivada del incremento 

tecnólogico, el crecimiento de la educación en la pobla--

ción en su conjunto y el descenso del elemento obrero en -

el personal empleado por la industria. 

Al incrementar el nivel de permanencia dentro del sistema

escolar, se promueve una mayor formación que se puede re-

flejar en diversas dimensiones, este crecimiento educacio

nal genera, en algunos casos, un desequilibrio con respec

to al mercado de trabajo que causa el desaprovechamiento -

de parte de los recursos humanos de un país, especialmente 

de aquellos que obtienen dosis de escolaridad relativamen

te bajas y el deterioro del precio del mercado de la mano

de obra. Conviene recordar que mayor escolaridad en un --

país, no significa, necesariamente, que reduzcan los nive

les de desempleo global. 

NI que el problema de las desigualdades de Ingreso se re-

suelva. 

Al respecto del ingreso a los sistemas educativos de la p~ 

blación que no ha tenido acceso a eJ.los, significa también, 

disponibilidad de tiempo, pues no basta que las personas -

sepan que existen facilidades para la educación, sino que

necesitan obtener recursos que reemplacen los que obtienen 

usualmente en el tiempo que deberían dedicar a su forma---
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ción educativa. Se dispone de la tecnología necesaria para 

atender a los adultos de los sectores marginados, pero ~-

el la no se puede utilizar si no se libera parte del tiempo 

de los interesados. 

Aquí es donde encaja el sistema de enseñanza abierta la -

cual propicia el autodidactismo del adulto, sin descuidar

sus ocupaciones habituales, es importante mencionar dentro 

de este renglón, que en teoría esto parece dar resultado,

pero la prictica ha demostrado que.en pocas ocasiones ha -

tenido éxito, pues no se apega a la realidad del adulto -

analfabeta, en su mayoría necesita la Inducción al sistema. 

Dentro de esta necesidad por obtener grados educativos peu 

sando en el medio de alcanzar más y mejores niveles de vi

da, resulta, muchas veces mis que por una decisión racio-

nal, por la presión del mercado de trabajo. 

En resumen, se hace necesario resaltar la Importancia del

trabajo productivo, sobre todo material, en el proceso ed~ 

cativo. El trabajo es la actividad fundamental del hombre, 

la que le permitió transformar y controlar la naturaleza,

slendo su praxis fundamental 1a que desarrolló su capaci-

dad de creaclón 1 la que desarrolla también sus conocimien

tos. 

La alineación del trabajo producida por el sistema capita

lista es algo objetivo, que no depende del sistema valora

tivo. El trabajo como actividad de transformación material 

ya no le pertenece al obrero: su resultado, el producto de 
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su creación, es enajenado y pertenece al propietario de 

los medios de producción. Objetivamente, el trabajo pierde 

el valor trascendente que tuvo en las primeras épocas del 

hombre, por la separación entre el que lo ejecuta y el pr~ 

dueto del mismo. 

Sin embargo, los sistemas de educación no formal responden 

mucho más de cerca a las relaciones de producción del sis· 

tema capitalista, cuyo sector dinámico se encuentra en la 

ciudad Industrial. De ahí su absoluta.falta de Interés por 

todo, lo que tiene que ver con el trabajo productivo¡ sus

contenidos no 'se relacionan con él. Sus programas están 

orientados al sector urbano-Industrial. Para un desarrollo 

de las fuerzas productivas en cualquier sector de la socl~ 

dad, es Indispensable que el hombre, elemento dlnántco de

este conjunto de fuerzas adquiera los conocimientos, habl-

1 ldades y destrezas, para el manejo de instrumentos de tt,a 

bajo, De ahf que el sistema capitalista haya puesto en op~ 

ración toda una baterla de medios y programas para entre -

nar y capacitar al trabajador, aumentando asr la producti

vidad de su trabajo solo menciona capaéltar, entrenar, en

vez de educar, reservándose este último a la escuela, la

cual también se olvido del trabajo como valor: siendo me,

ras transmisiones de conocimiento hacia habilidades para·

un aumento de la productividad del trabajador, cuyo desti

no es vfncularse al trabajo asalariado que pocos benefl 

clos directos le trae, representando sobre todo mejoras -

económicas. 
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2.- FACTOR IDEOLOGICO QUE DETERMINA LA PERSONALIDAD DEL 

ADULTO ANALFABETA. 

Es evidente que la experiencia personal concreta influye -

fuertemente en la forma de pensar del adulto y en la mane

ra según la cual él adquiere nuevos conocimientos. Para 

aquellos adultos que se encuentran vinculados a un proceso 

productivo, en cuanto trabajadores materiales directos el

proceso de trabajo material va constituyendo y afirmando -

una forma de pensamiento que se vuelve cada vez más concr.e 

ta para decirl9 con más precisión: los individuos o grupos 

sociales cuya-s condici,ones concretas de existencia se ha -

yan estrechamente asociadas con el trabajo productivo mat~ 

rlal, desarrollando un modo de pensamiento concreto con e~ 

casas formas de pensamiento abstracto. 
11 El pensamiento concreto se estructura a partir de la fot. 

mulactón y utll izaclón de proposiciones particulares y, sg, 

bre todo, singulares. La lógica utilizada, por lo tanto, -

se basa en este tipo de proposiciones. Los razonanientos • 

también son formulados en forma similar, lo que en lógica 

formal puede carecer de válldez. En esta última, el razonA 

miento utiliza como base de su estructuración las proposi

ciones universales, Oe ahí la gran dificultad de compren -

der el pensaniento concreto por parte de aquellos que es -

tan habituados a razonar de proposiciones universales a 

particulares. Pero¡ aunque el razonamiento concreto se ale. 

je formalmente de los procesos de genera11zaclón, y no 
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1 utiliza proposiciones generales y universales; aunque ca -

rezca de la formalización que tiene el pensanlento de los 

adultos que han recibido una formación en los moldes huma

nfsticos tradicionales, no es por eso menos real o menos -

válido para la acción. En este caso, se hace necesario de~ 

cubrir, bajo la for.ma aparentemente no lógica del pensa, -

miento concreto, las generalizaciones y las proposiciones 

universales Implícitas y no verbal Izadas. Una vez realiza

do este proceso de descubrimiento y de generalización, es 

posible descubrir toda la riqueza del razonamiento y del-

pensamiento concreto y, su validez práctica y existencial" 

( 14}. 

Para todo adulto es importante su autolmagen, es decir, la 

manera como él se ve a sí mismo frente a la sociedad. Par-

te Importante de esta autoimagen son los papeles y funclo· 

nes del adulto cumple en la sociedad, el valor de las act.L 

vldades econóríllco productivas que realiza, la valorización 

de su trabajo y la acumulación de experiencias existencia-

les. 

El proceso educativo debe tomar en cuenta la autolmagen, -

preservarla y mejorarla en beneficio suyo. Muchos adultos 

pierden 1a motivación y abandonan los progranas educativos, 

porque no se ha tomado en cuenta este factor. 

(l4) freire, Paulo. "El proceso de alfabetización pol ítlca 11 

Ed. ClACOP.' San José. Costa Rfca. 
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Las actividades educativas para los adultos deben alejarse 

de lo que es la educación de los niños, Los contenidos de 

la enseñanza deben ser simples y directos, pero no infantl 

les. No olvindando que el adulto ocupa un lugar en la so -

cledad, en la producción y en el trabajo, en la vida socio 

cultural de su grupo y de su comunidad. Todo esto trae co~ 

sigo espectativas de comportanlento y funciones que son de 

adultos y no de niños. Cualquier acción educativa que olvl 

de estas acciones sociales del adulto esta condenada al 

fracaso. 

Todo aprendizaje requiere esfuerzo y gasto de energía, es

ta además acompañado de una exigencia de abstracción para 

quien vive inmerso en el mundo de las cosas concretas y 

del trabajo productivo, el esfuerzo es mayor. 

Por ello la motivación cumple un papel de suma importancia, 

que es la que impulsa al adulto a aprovechar y a realizar 

un esfuerzo para adquirir nuevos conocimientos y habll ida

des, Parece válido afirmar que el adulto no se motiva para 

aprender sino cuando ve que el conocimiento o comprensión

nuevos, le son útiles para transformar las condiciones co~ 

cretas de su existencia, o sea para mejorar su vida. De 

aquí que en la educación de adultos se necesite estar co -

nectada de modo inmediato con su realidad existencial pro

ductiva. Esto supondrá, evidentemente de esa realidad sea 

analizada dentro del proceso educativo, para enriquecerlo 

y mantenerlo en niveles altos de motivación. 

80 



Para el adulto, no es tan Importante conocer~osas nuevas 

sueltas, como sistematizar su conocimiento e integrar en

conjuntos armónicos y totalizantes los elementos nuevos, -

se puede afirmar que el punto de partida del proceso de -

aprendizaje, es su experiencia personal. Y no solo su exp~ 

riencia personal, considerada general y abstractamente, sj_ 

no dicha experiencia concreta. 

De esa base real nace y se consolida su Interés por cono·

cer su voluntad para hacer el esfuerzo necesario para a 

prender, pues es, precisamente, explicando e integrando e~ 

ta experiencia que el adulto extae un conocimiento útil en 

la orientación de su actividad práctica. 

Al Integrarse a una experiencia existencial y a condlclo-

nes conc,retas cuya comprensión y transformación él contrf w 

buye. 

El conocimiento nuevo reviste para el adulto un significa

do práctico, de ahí se desprende, todo proceso de educa•· 

ción de adultos debe empezar de su realidad concreta. Me -

diante una comprensión mejorada de su vida y de sus condi

ciones, el adulto se motiva y se interese por el conoci -

miento, 
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3.- INTERRELACION DEL ADULTO ANALFABETA EN SU GRUPO SOCIAL 

Un grupo social se define como: un conjunto de individuos

que están funcionalmente relacionados y cornprornetidos para 

la solución conjunta de problernas referidos a una rneta co

rnún. 

Cada individuo en un grupo social puede ser diferenciado· 

funcionalmente de todos los dern~s miembros, todos cooperan 

para alcanzar una meta compartida. 

En este compartir un misrno objetivo lo que mantiene unido

al grupo. 

Los grupos pueden ser impuestos o bien los que se integran 

por motivaciones y necesidades propias de los rniernbros que 

los forman. Citarnos un ejemplo: 

De los primeros encontrarnos los escolares, Jos grupos de -

trabajo, etc. 

De los segundos podernos citar, los grupos de arnlgos, depOL 

tes, la familia, etc. 

Cada uno de ellos conlleva un proceso diferente desde su -

inicio hasta su muerte, factores externos e internos infl~ 

yen dire=tarnente en el curso del grupo. 

En el mundo del adulto analfabeta pertenece a una diversi

dad de grupos tanto formales corno informales, desarrol !an

do cada uno de ellos diferentes actividades que lo llevan

ª adquirir un conjunto de habilidades, conocimientos y de~ 

trezas que conforman su personalidad. 
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El adulto tiene una historia, un saber práctico, un proce

der reflexivo, un análisis de su situación a partir de ta 

experiencia. 

Existe una interrelación del adulto con su grupo social, -

puesto que se influyen mutuamente y, dentro de él se desew. 

peñan diferentes papeles por medio de los cuales aflora su 

pensamiento y actitudes. 

Esta relación no es unilateral pués de igual manera, el -

grupo social moldea muchas de esas actitudes y pensamien -

tos a los que nos referimos estableciéndose una relación -

Intrínseca. 

Ahora bien, es Importante recordar dentro de éste renglon 

que los adultos analfabetas pertenecen siempre al sector -

Informal de la economía, viven en condiciones altanente i~ 

salubres no cuentan con ningún grado de escolaridad, son -

presas de caciques e intermediarios y no tienen ningún ti

po de derecho práctico. Así el sujeto pertenece a poblaciQ. 

nes índigenas campesinas, suburbanas bajo distintas formas. 

Desde este punto de vista, para el adulto analfabeta su 

primordial acción sobre su mundo, será el de sobrevlvencia 

de él y de su prole por lo tanto la educación queda relega 

da a un plan secundario dentro de su vida, en ocaclones pp_ 

drá ser satisfecha esa necesidad, por lo cual dependerá 

esencialmente de las motivaciones que se le presenten para 

comenzar o continuar sus estudios. 

Et adulto analfabeta lleva varios años sin estudiar o tal 
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vez nunca lo hizo sistemáticamente, no siente la necesidad 

de aceptar un servicio que no le reporta una utilidad con

creta inmediata o próxima. Además dada su experiencia vi -

tal y su edad tiene posibilidades de decisión y de selec -

ción, si a éste adulto se le ofrece un servicio deficiente 

cuenta con los elementos suficientes para percibirlos y 

abandonarlos. 

He aquí la importancia que el adulto encuentre en su grupo 

la sólidez necesaria para actuar o con las condiciones de 

su existencia. 
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4.- LA FAMILIA COMO FACTOR DETERMINANTE EN LA EDUCACION DEL 
ADULTO~ 

Dentro del medio social en que se desenvuelve el adulto anal 

fabeta, hemos citado ya el trabajo, los diferentes grupos -

formales e informales en los anteriores incisos, ahora habla 

remos del papel que juega la famll la dentro de la configura

ción socloeconórnica y cultural del mismo. 

La Integración familiar representa uno de los factores de ma, 

yor importancia para el desarrollo de cada uno de sus miem-

bros, definimos ésta en un sentido estricto como: un conjun

to de individuos que se encuentran unidos bajo un parentesco 

directo o Indirecto, viviendo en un mismo techo o en lugares 

diferentes, interactuan entre sr sus componentes y buscan un 

objetivo común. 

Dentro de la famll ia se establecen normas de diferentes tipos; 

religiosas, sociales, afectivas y morales; en donde cada uno 

de los Integrantes las van aprendiendo y ejecutando en dife

rente forma, tomando en cuenta que son indispensables y con• 

propia particularidad, viviendo situaciones distintas y ac-

tuando sobre su propia experiencia cotidiana, conformandose· 

su personalidad y su quehacer histórico. 

De esta manera dependiendo del rol que le toque desempe~ar • 

será también el grado de posibilidad que tenga de Ingresar o 

adquirir algún nivel de escolaridad dentro del sistema educ4 

tlvo, establecido por el Estado. 
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Estad(sticanente el adulto se queda rezagado del sistema

educativo, perteneciendo a un grupo familiar de escasos r~ 

cursos económicos, ubicados principalmente en areas rura-

les, suburbanas, formando los cinturones de miseria de las 

grandes urbes, 

Est,a sitúación de pobreza es resultado del sistema económi 

co del pafs, en donde existen desigualdades de clase socia 

les, delimitándose claramente el grupo que tiene en sus ma 

nos los medios de producción y por lo.tanto la riqueza, a

la que solamente pueden ingresar al sector productivo con· 

su fuerza de trabajo, quedando marginada de todos los ben~ 

ficios que la justicia social pregona, pero los cuales en

la realidad no tienen acceso alguno. 

Cuando se trata de una familia nuclear (padre, madre e hi

jos), el jefe tiene que proveer a ésta de los elementos n~ 

cesarios para la sobrevivencia, en caso de que sea éste 

analfabeta, por un lado no logra adquirir una remuneración 

económica justa por su trabajo y por otro lado no dipone -

de tiempo para poder dedicarse a los estudios creándose un 

círculo donde a mayor remuneración corresponde mayor grado 

de escolaridad y viceversa. 

En ocasiones podrá disponer del tiempo pero dentro de su -

escala de valores, la educación es considerada como lnece· 

saria, prefiriendo convivir con su grupo. 

Cuando dentro de ésta famil la el jefe no aporta lo necesa

rio su pareja y los hijos tienen que incorporarse al sec--
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tor productivo como subempleados; nuevamente estos miembros 

quedarán al margen de la educación. 

En los países subdesarrollados la figura materna tiene la

responsabilidad directa de la educación de los descendien

tes, aunandose que sea una persona que no tenga ningún gra 

do de escolaridad o no haya concluído sus estudios, sin -

contar con tiempo para adquirirlos puesto que dedica jorna 

das completas a los quehaceres domésticos. 

Tanto el padre y la madre encontrándose en la situación a~ 

gustlante de sobrevivir con los escasos recursos que pue-

den adquirir sobre todo en situaciones de crisis económica 

como la que actualmente vivimos, no encuentran motivación

verdadera para adquirir o continuar con su escolaridad, 

pues su principal atención, está en función de salir de 

las condiciones paupérrimas de su existencia. 

Reflrlendonos ahora a todas aquellas personas que viven s2 

las o pertenecen a una familia extendida, encontrándose en 

situaciones económicas no solventes, tendrán también que -

afrontarlas en primera Instancia. 

Sin embargo la probabil !dad de acceso a la educación aume~ 

ta sin ser esto un factor determinante. 

Creemos Importante manifestar el caso de la madre sola, -

que presenta números estadísticos considerables, cabe dif~ 

renciar aquf, aquellas que cuentan con el apoyo famil lar -

las cuales tendrán más oportunidades de continuar su ense· 

ñanza escolar, a aquellas que representan el papel de jefe 
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de familia, solventando todas las necesidades de ella y su 

prole. 

Después de haber espuesto todo lo anterior consideramos -· 

que la situación económica familiar representa un factor -

determinante para el desarrollo de sus miembros, no dejan

do a un lado las relaciones afectivas que se dan dentro -· 

del núcleo familiar, ya que constituyen una motivación Im

portante, junto con una visión totalitaria del fenómeno -

que los sistemas educativos aporten a ~odas aquellas pers~ 

nas analfabetas y, estas revaloricen su actitud ante la -

educación. 
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CAPITULO CUARTO 

CIRCULO DE ESTUDIO 

1.- DEFINICION DE CIRCULO DE ESTUDIO 

Corno es ya evidente a lo largo del desarrollo de este tra

bajo, se manifiesta la n~cesldad imperiosa de prestar ate~ 

ción a la demanda poblacional del área rural preferenteme~ 

te y una parte proporcional menor de p.oblación urbana, la 

Secretaria de Educación Pública, a través del programa de 

Educación para Todos, el cual c01110 ya se mencionó en capí

tulos anteriores se encuentra integrado por tres subprogra 

rnas que son: Primaria para todos los niños, Castellaniza

ción y Educación para Adultos. 

La educación para adultos ofrece la oportunidad aquellas -

personas mayores de quince a~os de edad incorporarse a la 

educación abierta, sin que estos desatiendan sus ocupacio

nes habituales, ya que ello determinan junto con el asesor 

el horario y lugar, así c01110 la manera de realizar sus es

tudios, en forma individual o en círculo, propiciando el -

autodidactismo, de tal rnodo que se adquieran los conocl 

mientas en períodos y sitios adecuados a sus necesidades. 

Por tanto definirnos un círculo de estudio corno: el conjun

to de personas que se reunen en un sitio y horario determl 

nado, elegido de acuerdo a sus necesidades, con la finali

dad de aprender a leer y escribir, dirigidos por una pers~ 

na que se encarga de coordinar las actividades. 
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2.- ELEMENTOS BASICOS DE LA ESTRUCTURA DEL CIRCULO 

Los elementos fundamentales que integran el círculo de es

tudio marcados por el Centro de Estudios de Medios y Proc~ 

dlmientos avanzados en la educación CEMPAE (15), consiste 

en: 

1.- Usuarios. Son aquellas peronas interesadas en apren -

der a leer y escribir. En el nivel introductorio (al

fabetización), reciben el nombre de alfabetlzandos. 

2.- Asesor. Es la persona encargada de coordinar y dlri 

gir el desarrollo de las actividades dentro del círcu

lo. En el nivel introductorio se les denomina Alfabetl 

zadores. 

Para llevar a cabo el desempeño de las actividades dea. 

tro del círculo de estudio se requieren métodos y técnicas 

asf como materiales didácticos especiales para la educa. -

clón de adultos, diseñados hasta febrero de 1983 por el 

CEMPAE, actualmente por el Instituto Nacional de Educación 

para Adultos, quienes se basan en los siguientes criterios: 

1.- 11 Los adultos pueden y deben asumir la obligación de -

educarse. 

2.- Todos ellos pueden aprender aunque no sea por los pro

cedimientos tradicionales. 

(15) Institución Educativa, desaparecida por decreto presl 
dencial, Fevrero de 1983. 



3.- Por los conocimientos y experiancl3s que han adquirido 

en contacto con la realidad,. disponen ya de un poten· 

ci al. 

4.- Su experiencia educativa debe ser, práctica y funcio -

nal es decir, una reflexión sobre la realidad. 

S.- Los medios utll izados en educación tienen tanta impor

tancia como el contenido y tos fines de su aprendizaje 

6.- Se cree Que el adulto no se engaña sobre su propia rea 

lldad, por eso más que concientización Jo que necesita 

es información y recursos que Je permitan actuar sobre 

esa rea 1 i dad". ( 16) 

Siguiendo estos 1 ineamientos ideológicos se fué integrando 

el sistema de enseñanza abierta. 

(16) Instructivo general para promotores y asesores. SEP.
Febrero de 1976. 
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3.- ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LOS CIRCULOS DE ESTU· 

DIO DE ALFABETIZACION 

Es la acción de formar grupos de autodidactas que se reu

nen con Ja finalidad de complementar el estudio Individual, 

alcanzar objetivos de aprendizaje al estudiar conjuntamen

te, plantear dudas, intercambiar experiencias, cultivar ~ 

laclones humanas o hacer consultas individuales o de grupo 

a los alfabetizadores. 

Como Ja educación básica para adultos permite a los estu -

dlantes, estudiar Individualmente o en grupo, los círculos 

de estudio se forman voluntariamente, aunque pueden ser r~ 

sultado de la acción motivadora de las unidades promotoras. 

Se debe Informar debidamente a los estudiantes sobre la p~ 

slbllidad y ventajas de organizarse en grupos, tanto para

complementar su estudio Individual, como para facilitar la 

obtención de materiales didácticos de apoyo. 

Es Importante destacar que los cfrculos de estudio repre -

sentan una modalidad extraescolar, por lo tanto no convie

ne compararlos con un grupo escolar, es decir se recomien

da utilizar las técnicas dinámicas de grupo y evitar, en -

lo posible, la forma tradicional de Impartir clases. 

Las sfgulentes son algunas tácnlcas de dinámica grupal que 

por sus caracterfstlcas representan uno de los mejores me· 

dios a utilizar para su mejor desarrollo: 

- Discusión en corridos 
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- Discusión dirigida 

Diálogo 

- Lluvia de ideas 

- Rejilla, etc. 

La organización de círculos de estudio la pueden realizar 

las unidades promotoras o los propios estudiantes. 

Los círculos de estudio podrán funcionar y organizarse en 

empresas, oficinas, fábricas, sindicatos, escuelas, domi-

cilios particulares, parques públicos.o en cualquier lugar 

donde los estudiantes deseen reunirse. 

Dentro del funcionamiento de los círculos de estudio se -

deberá desarrollar una acción tendiente a informar y a 

orientar al usuario para despertar su interés para la ed1.1. 

cación permanente, apoyarlo en sus estudios y favorecer -

su formación educativa Integral. 

Durante el aprendizaje esta acción cuenta entre otros, 

dos apoyos básicos: la asesoría permanente, es aquella 

que se brinda de una manera continua y estable a los alf4 

betizandos que asisten regularmente al círculo; la consul

toría ocasional, es el servicio de Información académica 

que se les brinda en cualquier momento para que aclaren -

sus dudas o superen Jas dificultades que hayan surgido dy, 

rante el estudio individual. 
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4.- METOOO OE ALFABETIZACION UTILIZADO EN LA EDUCACION DE 

ADULTOS. 

El método didáctico diseñado por CEMPAE para el curso de • 

alfabetización en el sistema de educación abierta para 

adultos, consiste en el establecimiento de círculos de es

tudio como base, que está formado por un grupo de ·personas 

interesadas en aprender a leer y a escribir { a1fabetizan

dos) coordinados por un alfabetlzador que se encarga de di 

rlgir el desarrollo de las actividades de1 círculo, apli -

cando dos textos básicos editados por CEMPAE que consiste 

en: uno da instrucciones para el alfabetlzador y otro para 

1os usuarios, en estos dos textos se engloba todo el méto

do de enseñanza-aprendizaje, basandose en 1os siguientes -

principios: 

1.- La conunlcaclón entre los Integrantes del círculo in -

c1uyendo al asesor. Con esto se quiere decir que la 

participación de todos los integrantes debe ser libre 

y abierta. 

2.· Evitar la enseñanza de letras y sílabas, entre otras -

razones porque generalmente carecen de significado, 

proplendo en sustitución la utJllzaclón de palabras 

sencillas asociadas con el rnedio ambiente en que se. 

desenvuelven los alfabetlzandos. 

3.- Propone la utilización de letras de molde (llcrnada 

scrlpt) por su clar.ldad y sencillez para facilitar la 

lectura y la escritura. 

'::· 
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El método sugiere como actividades desarrollar dentro del

drculo: 

Para e 1 asesor: 

l.- Leer 

a) En voz a 1 ta 

b} En forma individual 

c) Con el grupo 

d) Señalar en una frase la palabra ordenadamente 

e) Palabras sin seguir un orden lógico 

2.- Escribir 

a) Palabras y frases en el pizarrón 

b) Palabras y frases en tiras de papel 

c) Expresiones de los alumnos 

d) Palabras para completar frases 

e) Palabras sin seguir un ordem lógico 

3.- Comentar hechos de interés para e1 grupo 

4.- Preparar y trabajar con diversos materiales 

S.- Dictar palabras y frases, con modelo enfrente y sin él 

6.- Revisar e1 trabajo de los alumnos 

7.- Numerar frases 

8.- Hacer preguntas para provocar comentarios 

9.- Ir señalando lo que los alumnos deben leer 

10.-0rientar a los alumnos 

11.- Mostrar carteles con palabras 

12.- Introducir palabras nuevas 

13.- Construir frases nuevas 

95 



Para los usuarios 

1. - Leer: 

a) En voz al ta 

b) En grupo 

c) En forma individual 

d) Lo que señale el asesor en diferentes formas 

e) Lo que señale otro usuario 

f) En s l lencio 

2.- Escribir: 

a) Palabras y frases en el pizarrón 

b) Palabras y frases en su 1 lbro 

c) Palabras y frases en t 1 ras de papel 

d) Palabras para completar frases 

e) Palabras y frases que le dicte el asesor o sus compañe-

ros. 

3.- Copiar: 

a) En su libro 

b) En el pizarrón 

e) En tiras de papel 

4.- Señalar palabras y frases que le dicte el asesor o sus 

compañeros 

5.- Borrar palabras y frases que le indique el asesor o --

sus compañeros 

6.- Dictar palabras y frases 

7.- Preparar y trabajar con otros materiales 

8.- Descomponer frases en palabras para formar otra frase 
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9.- Revisar y corregir sus trabajos 

10.-Reconocer palabras y frases 

11.-Marcar palabras de diferentes maneras 

12.-Comentar con sus compañeros 

13.-lntroducir palabras nuevas 

14.-0rdenar palabras conocidas para formar frases 

15.-llustrar con dibujos, palabras, frases y lecciones 

16.-Sustituir palabras conocidas por otras 

17.-Formar por escrito frases diferentes combinando pala--

bras conocidas por otras nuevas 

18.-Formar lecciones 

19.-Sugerlr las frases y temas de estudio 

20.-Trabajar en su libro 

El método global comprende a su vez, nociones de matemáti

cas elementales (suma, resta, multiplicación. división, 

fracciones y algunos conceptos básicos de geometría). 

Se ha tratado de aprovechar la experiencia de los adultos

y que solcmente, se reafirman algunos conceptos fundamenta. 

les. 

Conformado el curso de tal forma, que sea fácil su desarr~ 

llo y que el asesor pueda manejarlo y aplicarlo, e interc4 

larlo con actividades que sean de Interés para los adultos. 

En la actualidad, el método global ha sido sustituido casi 

en su totalidad por el método de la palabra generadora. En 

éste método se empieza por preguntar estimulando la partí· 
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clpación de los adultos, aprovechando los conocimientos -

diponibles en el grupo y sólo en el caso de que haya res-

puestas no satisfactorias, se da la Información o las ex-

plicaciones necesarias. A diferencia de Jos métodos que se 

manejan en otros sectores educativos, en donde es habitual 

que se utilicen técnicas cuyo punto de partida es una ex-

plicación o una primera información para orientar el apren. 

di zaje. 

En el método de la palabra generadora, el resultado que se 

debe obtener de las preguntas formuladas, es la identifica. 

clón del concepto de palabra escrlt~ las representaciones

visuales se hacen por medio de láminas, en las cuales se -

plasman palabras, las que generan por medio de la discusión 

dirigida otras palabras y conceptos. 

La primer palabra generadora que se utiliza en éste método 

es PALA, sin embargo puede empezarse con cualquier palabra 

de composición senci 11a, pero que tenga un significado re

presentativo para ese grupo de acuerdo a su habitat, pues

ª partir de su descomposición en sílabas y posterlormente

en vocales, se formarán otras diferentes hasta lograr fra

ses, oraciones y textos. 

Después de la lectura se procede a la escritura de la pala. 

bra generadora y las que se derivan de ella. 

La función de éste método es conducir el proceso de la en

se~anza-aprendizaje de la lectura, escritura y las matemá

ticas elementales. 
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El desarrollo del método deberá estar acompañado necesaria 

mente por las siguientes condiciones: 

- Un ambiente de respeto y confianza entre el alfabetiza-

dor y el alfabetizando, para interesarlos a participar -

en trabajo de grupo. 

- Determinar con ellos la forma de trabajo y respetar los

acuerdos tomados. 

- Desarrollar actividades que permitan la integración gru

pal. 

• Aplicar correctamente los procedimientos para el aprendi 

zaje de los elementos básicos de las matemáticas. 

Con éste método se pretende lograr la eficacia de otros 

anteriores, alfabetizando adultos en un período de cuatro-

meses. 

La Secretaría de Educación P~btlca, proporciona gratuita-

mente los libros y auxiliares didácticos que pone a dispo

sición de tos educandos, así como el sistema de acredita-

ción y certificación. 

Cabe hacer la aclaración que dentro del nlvel introducto-

rio no existe certificación, su pase es automático a los -

niveles posteriores a criterio del ases.ar. 
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5.- ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL ALFABETIZADOR Y ALFA

BETIZANDOS DEL CIRCULO DE ESTUDIO DE ALFABETIZACION.1 

Alfabetizador: 

l.- Guiar, orientar y asesorar, ya sea a sus estudiantes -

libres o bien al círculo de estudio. 

2.- Conducir los grupos de personas analfabetas para que -

aprendan a leer y escribir, de tal manera que esten en 

condiciones de continuar estudios posteriores. 

3.- Mantener vivo el interés del educando adulto tratando

de formar en él, una actitud permanente de autodidac-

tlsmo. 

4.- Orientar a los estudiantes en el manejo de los llbros

de texto y material adicional. 

s.- Facilitar la mejor comprensión y práctica de los obje- · 

tivos educacionales. 

6.- Recomendar algunos procedimientos y técnicas para el -

estudio. 

7.- Contribuir a desarrollar en los educandos habllidades

y actitudes para una autoevaluación. 

8.- Ayudar a que los alumnos canal Icen lo aprendido a su -

vida práctica. 

Alfabetizandos: 

1.- Asistir con regularidad al círculo de estudio, según -

sus necesidades. 
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2.- Realizar los ejercicios indicados en cada lección del

libro.de trabrajo, así como los señalados por el alfa

betizador. 

3.- Participar activamente en la dinámica del círculo de -

estudio. 

4.- Compartir sus experiencias y dudas con el resto del -

grupo. 

5.- Estudiar individualmente para reafirmar y ampliar los

conocimientos adquiridos. 

6.- Realizar periódicamente su autoevaluaclón, poniendo en 

práctica los hábitos de autodidactismo. 

7.- Poner en práctica los conocimientos obtenidos en su vl 
da cot l d 1 an a. 

8.- Promover y difundir la existencia del círculo de estu

dio, dentro de la comunidad para su incremento. 

9.- Continuar con los estudios de educación básica (prima

ria). 

10.-Transmltir sus conocimientos a aquellas personas que -

no hayan tenido acceso a la educación, cumpliendo con

una función social. 
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6.- DINAMICA DE LOS CIRCULOS DE ESTUDIO DE ALFABETIZACION 

El surgimiento de los círculos de estudio de alfabetización, 

puede seguir dos caminos diferentes desde su formación In

tegración y desarrollo, estos son: 

Primero. La participación directa de la institución encar

gada de llevar a cabo el Programa de Educación de Adultos

en la zona, realizando actividades específicas para un --

buen funcionamiento de los mismos y cumpliendo los objeti

vos que se señalan. El personal designado a organizar es-

tos éírculos, será el responsable Inmediato de asesorar y

tener el conocimiento exacto y actual del seguimiento de -

los grupos de estudio. La institución provee del material

didáctico y auxiliar para desarrollar el método de alfabe

tización, asf como de mantener actualizado al grupo de as~ 

sores. 

Segundo. La petición de un grupo de personas en una comunl 

dad, motivadas e interesadas en recibir los beneficios que 

brinda el Sistema de Educación Abierta, abocándose a la ·

lnsti tuc Ión responsable del Programa, quienes reciben in-

formación y asesoría del personal capacitado para su ejec~ 

e Ión. 

Una vez formado el círculo de estudio, éste trabajará en -

lugar y horario establecido por los usuarios de acuerdo a

sus necesidades e intereses, siendo tan variable como la -

naturaleza del mismo lo vaya exigiendo. 
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El alfabetizador será la persona de la cual dependerá lo-

grar la integración y los objetivos que plantee para un -

aprendizaje óptimo, aplicando técni,cas adecuadas para ta -

enseñanza dirigida a los adultos, optimizando los recursos 

disponibles. Debido a que tiene una gran responsabilidad -

tendrá que mantenerse en constante actualización en el co

nocimiento de los grupos, específicamente de adultos. 

Los grupos de estudio que se forman en diferentes comunid~ 

des varían en muchos aspectos como: 

Formación, organización, dirección, liderazgo, número de -

integrantes, características de sus miembros entre ellas1-

edad (partiendo de los 15 años), sexo, estado civil, nacl~ 

nalldad, ocupación, estatus socioeconómico. Al Igual de la 

persona que desempeña el rol del alfabetlzador, constitu-

yendo el único requisito señejante haber cursado el grado

de escolaridad secundaria. 

En cuanto a la dinámica, deberá ser participativa, intervi 

nlendo los integrantes del grupo de todas y cada de las a~ 

tlvldades a desarrollar en el mismo, nuevamente del grado

motivacional que el alfabetlzador logre desarrollar en los 

integrantes para lograr dicha participación. 

La decadencia y muerte del grupo podrá suscitarse por di-· 

versos factores de carácter interno o externo, que ínter-

vengan en su dinámica, dependiendo de la naturaleza misma

de cada círculo de estudio. 
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CAPITULO QUINTO 
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CAPITULO QUINTO 

LA EDUCACION PARA ADULTOS EN LAS DELEGACIONES POLITICAS EN 

EL DISTRITO FEDERAL 

1 .- POLITICAS DE LA INSTITUCION 

En base a las disposiciones que han reglamentado la educa

ción de adultos en el país y específicamente la alfabetiza 

ción en el Distrito Federal, se establecen las siguientes 

políticas institucionales. 

a) Ofrecer a todos los mexicanos analfabetas mayores de 15 

años la oportunidad de alfabetizarce y poner en prácti-

ca. 

b) Reducir la cantidad du analfabetos y desarrollar una dl 

námlca permanente de alfabetización. 

c) Crear una conciencia nacional respecto al programa de -

alfabetización. 

d) Vincular la alfabetización en el programa de Educación 

para Adultos con la capacitación para el trabajo. 
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Instituto Nacional de Educación para Adultos, delega a un 

organismo la responsabilidad en cada una de las DelegaciQ 

nes Poi íticas del Distrito Federal, cuyo personal será el 

encargado directo de llevar a cabo los programas encamina

dos de la educación de los adultos. 

La coordinación delegacional fungirá corno la autoridad de 

la Oficina de Educación para Adultos, recibiendo asesorfa 

directa del INEA, para la parte técnica del trabajo, la 

parte administrativa y directiva están bajo su propia res

ponsabi 1 ldad. 

En otro nfvel se encuentra el Departamento de Difusión, 

quien tiene que 1 levar a cabo actividades de promoción del 

programa. 

La parte ejecutiva estará a cargo de los departamentos de 

Coordinación de Zona; Promotores, Asesores y Alfabetizado

res. Sus funciones están encaminadas a la formación y aten. 

clón de los adultos que requieren de los servicios educatl 

vos. 

La capacitación para los asesores y alfabetlzadores que se 

encuentren laborando dentro de la educación para adultos.

corresponde al Departamento de Calidad Educativa. 

Esta será de acuerdo al grado de escolaridad de cada uno -

de ellos, como también del nivel al cual brindaran sus seL 

vicios, calendarlzada en diferentes perf odos al año. 
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finalmente el Departamento de Información, orienta y moti -

va a la población que desee información sobre el sistema -

educativo para Ja atención de los adultos. 

1~ 



FUNCIONAMIENTO 

2.1 PROMOCION Y DIFUSION 

Actualmente dentro de las elegaciones del Distrito Fede -

ral existe un programa de ifuslón, su Importancia radica 

en el apoyo que a nivel op rativo el programa requiere pa

ra la sensibll ización y mo:ivación de los adultos potencia 

les, esto requiere de estr tegias de operación partlcula -

res que sean congruentes c n los objetivos del Instituto -

Nacional de Educación de ultos. 

a) Crear conciencia nacional acerca del problema social, -

político y econórnico q e significa el analfabetismo. 

b) Estimular la solldarid 

e) Apoyar el proceso de e señanza-aprendlzaje. 

d) Difundir el proceso de programa. 

La campaña de difusión pe mltirá que los habitantes del 

Distrito Federal conozcan los tres subprogranas de alfabe

t t zac i ón que ofrece e 1 lnst 1 tu to que son: 

a) Alfabetización direct • En un lugar determinado y hora

rio propuesto por las personas que desean aprender, así 

mismo con un alfabetl· ador quien les enseñará en forma 

personal los temas a esarrollar. 

b) Te1ealfabetlzaclón. E una modalidad donde el educando 

con apoyo de la te1evlslón desarrolla los temas que el 

programa le marca. 
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e) Taller de alfabetización. Se formarán para Impartir cla 

ses manuales con la finalidad de integrar y despertar -

interés para un buen funcionamiento en los círculos de· 

estudio. 

Para ello se utiliza diferentes medios de comunicación, 

estos son: 

- Medios masivos de comunicación ( radio, cine, televi

sión y prensa). 

- Medios directos de comunicación (.voceo, carteles, 

mantas, volantes, etc.) 

En sintesls, la utilización de los medios antes menciona -

dos se buscará Ja sensibilización y motivación de la de 

manda potencial y de quienes participan en su atención. 

El programa de difusión comprende las siguientes partes: 

- Polftlcas que responden a los objetivos del INEA y 

que son congruentes con la problemática socloeducatl

va del Distrito Federal 

- Estrate~ias a corto plazo en el espacio como en el 

tiempo responden a los recursos con que se cuentan y 

a mediano plazo con la elaboración de nuevo material 

con contenidos evaluados a través de la implementa 

clón del prograrna 

- El dlse~o de mecanismos para la estructuración de 

distintas estrategias, haciendo énfasis en el desg1o· 

ce de funciones y actividades de las diferentes !ns • 

tanelas a nivel central y delegacional. 



2.2 ESTADISTICA 

Dentro de ésta sección se maneja lo referente a recopila -

ción, análisis, procesamiento, evaluación e información de 

los datos obtenidos en todas y cada una de las acciones 

que se desarrollan dentro de este organismo. 

2.3. CAPACITACION 

La capacitación se imparte en varios niveles, al personal 

operativo de estas Instituciones y bajo la responsabilidad 

del INEA, el cual mantendrá Informado y actualizado de los 

proyectos que surjan respecto a los programas. 

Este personal tendrá a su vez la obligación de trasmitir -

los conocimientos al personal ejecutivo, ( Asesores, y al

fabetizadores) que son los encargados de realizar las ac -

ciones directas con los usuarios. 

No existe calendario de cursos de capacitación, estos va-

ri arán en cada una de las Delegaciones y estarán programa

dos de acuerdo a las necesidades de cada una de ellas. 

2.4. SUPERVISION 

Esta se lleva.a cabo a través de los promotores de zona, -

que estan encargados de realizar actividades encaninadas -

al buen funcionamiento de los círculos de estudio. 

Una de ellas es la integración de un crrculo de estudio, -

realizando una Investigación previa para conocer las nece

sidades y demandas de educación en la población de esa zo-
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na, así como localización de lugares y alfabetlzadores, él 

mismo se encargará de establecer junto con el responsable

de Difusión, Anal is ta y Coordinador de Zona, las poi ítlcas 

y mecanismos de operación de las actividades de promoción

y será él quien las real ice. 

Una vez formado el cTrculo de estudio, presentará al ase-

sor en el círculo y les proporcionará el material necesa-

r io para sus estudios. 

El Promotor de Zona conoce la situación de cada uno de los 

círculos de estudio que tiene a su cargo, en los slguien -

tes aspectos: 

l.- Situación cuantitativa. Se refiere principalmente al -

control de información sobre el número de usuarios del 

círculo, deserción y certificación. 

2.- Situación cualitativa. Se refiere principalmente al 

avance del grupo, la participación de los alfabetizan

dos y el uso de la metodología. 

3.- Necesidades de materiales didácticos de los usuarios y 

del alfa~etlzador. 

4.- El Supervisor tiene a su cargo indistintamente circu -

los de alfa~etización y primaria, variando de 10 a 15 

círculos. Se real Iza quincenalmente y es revisada por

el Coordinador de Zona, quien la entrega - la lnform• 

ción - a nivel central para ser codificada. 

s.- Por último, en sus visitas a los clrculos exhorta a 

111 



los alfabetlzandos a presentar la evaluación del nivel in

troductorio. 

Cabe mencionar las dos secciones de nueva creación: 

a} Módulo de Información. Tiene a su cargo establecer la -

demanda localizada de: 

- Usuarios que son sujetos a alfabetizarse. 

- Usuarios de talleres de alfabetización. 

- Usuarios que son sujetos a alfabetizarse por televi--

s ión. 

- Usuarios que no participaron 

Posteriormente se canalizan a la sección de cpacltación 

donde se realizan actividades correspondientes para deter

minar en que subsistemas se ubican. 

b} Coordinador de Zor11a. 

Tiene a su cargo la responsabilidad de la coordinaclón

de las actividades de los promotores de zona, concentra 

la información de los círculos de estudi~ y los estudiaa. 

tes de telealfabetlzación; orienta y capacita, En todas 

sus actividades mantiene una estrecha relación con et -

Coordinador Delegacional, estableciendo mecanismos de -

operación para el funcionamiento de todos los programas 

de educación de adultos que en estas instituciones se -

real 1 zan, 
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CAPITULO SEXTO 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE LA DESINTEGRACION DE LOS CIRCU -

LOS DE ESTUDIO DE ALFABETIZACION 

1.- Diseño de la investigación 

1.1. Planteamiento del problema 

1.2. Definición de objetivos 
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1.3.1. Delimitación del universo 
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1.3.3. Diseño de la muestra 
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2.- Presentación de la información 

2.1. Interpretación de los datos recabados 



CAP 1 TULO SEXTO 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE DESINTEGRACION DE LOS CIRCULOS -

DE ESTUDIO. 

1 .- DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

1 .1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El Plan Nacional de Educación para Todos se desprende de -

la polftica de los dos últimos gobiernos, para dar a todos 

los ciudadanos las mismas oportunidades de superación edu

cativa, ya sean niños o adultos; ya sean personas que ha-

bien o no español. 

El Plan Nacional de Educación para Todos com prende tres -

programas: Educación Primaria para Todos los Niños, Caste-

1 lanlzaclón y Educación para Adultos. 

La Secretada de Educación· Pública a través del INEA fund¡, 

mentándose en la Nueva Ley Educativa, aprovecho la expe -

r iencia de los sistemas de enseñanza abierta para respon•

der al reto educativo con postulados acordes a una nueva -

visión de la educación creando el Plan Nacional de Educa-

ción para Adultos. 

Et INEA, coordina sus actividades con el Departamento del

Distrito Federal, para una mayor difusión y organización -

dentro del área metropolitana, fungiendo como coordinador

de la ejecución del programa en las Delegaciones Políticas 

y en cada una de estas será la Of lcina de Educación para -

Adultos, la responsable directa de su realización. 
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La educación para adultos, comprende tres niveles: Alfabe

tización, Primaria y Secundaria, diendo fundamentalmente -

un sistema basado en el autodidactismo. 

Las personas mayores de 15 años que por diversas razones -

no han sido atendidas por el sistema escolar, tendrán la -

la oportunidad de incorporarse al estudio sin desatender -

sus ocupaciones habituales. Las posibilidades de estudio -

serán en forma individual o en grupo con asesoría. 

La educación para adultos de acuerdo a las políticas del -

programa, estimula y demanda la participación solidaria de 

los ciudadanos, organizaciones e instituciones con el fin

de promover la creación de círculos de estudio que orlen-

ten y asesoren a los estudiantes. Proporciona al educando

mayores perspectivas en su trabajo¡ posibilidades de contl 

nuar estudios en otro nivel, una mejor Integración farni·-

llar e Independencia de criterio o por ende satisfacciones. 

A través de una previa recopilación de información de los

organismos responsables de la ejecución del Programa de -

Educación para Adultos en las Delegaciones se pudieron de

tectar algunos problemas básicos, primero la falta de re-

cursos materiales y financieros, la no integración del --

equipo responsable del Programa, debido al constante movi

miento de funcionarios y por lo tanto diferentes políticas, 

por último la desaparición de círculos de estudio en el pQ. 

rlodo de mayo de 1982 a junio de 1983, siendo esto último

consecuencia de los dos anteriores. 
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Consideramos de mayor relevancia conocer las causas de de

saparición de los círculos de estudio, definiendo a éste -

corno: un grupo de personas que se reunen con el fin de ay..\! 

darse mutuamente mediante la orientación de un alfabetiza

dor, organizándose y decidiendo la hora y lugar de reunión. 

Podemos distinguir tres elementos básicos en la estructura 

de un círculo: ubicación, alfabetizador y alfabetlzandos. 

Entendiendo por ubicación el Jugar geográfico donde se lo

cal Iza el grupo¡ alfabetizador, aquella persona que haya -

concluído la educación media y que en forma voluntaria o -

de servicio dirija y oriente al grupoJ alfabetizandos, pet. 

sonas mayores de 15 años de edad no hayan cursado ningún -

grado escolar. 

El mayor índice de desaparición de círculos se presentó en 

el nivel introductorio (alfabetización), siendo 16 cfrcu-

los el total de inscritos en 1982 y 18 en junio de 1983, -

14 desaparecieron en sus tres elementos básicos, dos casos 

continuaron con el mismo asesor y en diferente lugar los -

otros dos. En base a Jo anterior nos encontrarnos con que -

no existe un registro de seguimiento para los círculos de

estudio, que se Inscriben como tales al programa de alfab~ 

tlzación¡ la necesidad de este registro se debe a que no • 

tenemos conocimiento de logros alcanzados por cada círculo, 

esos logros podrían ser evaluados tornando en cuenta los o~ 

jetlvos propuestos por el progri:JT!a de alfabetización. 

El objetivo de Ja presente Investigación es conocer las 
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causas de desaparición de los círculos de estudio de nivel 

introductorio, inscritos en el período de mayo de 1982 a -

junio de 1983 dentro de la Delegación Poi Ítica de Tlalpan; 

que fue seleccionada como muestra para el estudio. 

Englobando las anteriores conclusiones en solo tres clasi

ficaciones (tornando en cuenta que el método de enseñanza -

compete a la organización del programa, lo consideranos cg, 

mo problema de la Oficina), establecemos la siguiente hipó. 

tesis: 

Las causas que determinaron la desaparición de los círcu--. 
los de estudio del nivel Introductorio inscritos en el pe

riodo de mayo de 1982 a junio de 1983 en la Delegación Po-

1 ítlca de Tlalpan en el D.F. son: la falta de apoyo por -

parte de ta Of iclna a los cfrculos de estudio¡ a problemas 

personales de los alfabetizandos y¡ de los alfabetlzadores. 

1.2. DEFINICION DE OBJETIVOS. 

La Oficina de Educación para Adultos cuenta corno ya se me~ 

cionó con las siguientes unidades operativas: Difusión, E¡ 

tadística, Capacitación y Supervisión, siendo dirigidas 

por el Coordinador General, las cuales son responsables de 

la ejecución del Programa de Educación para Adultos dentro 

del sistema de enseñanza abierta. 

La Oficina posee el siguiente material: libros de texto, -

registros de inscripción, auxll iares didácticos, material

de promoción, manuales, paquetes didácticos y algunas DelQ. 
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gaciones cuentan en sus instalaciones con un local para -

círculos de estudio. 

Las actividades propuestas por cada una de las Unidades e~ 

tán enfocadas a la formación de círculos de estudio. pu--

diendo seguir dos caminos: 

1.- A partir de una necesidad sentida y trasmitida por los 

miembros de la comunidad, dándoles la orientación para su

funcionarniento. 

Se localiza un lugar geográfico donde los usuarios se pue

dan reunir, el alfabetizador que lo atenderá, el material

didáctico necesario, así como el registro correspondiente

y· solanente se les supervisa con el objeto de conocer sus

neces 1 dades. 

2.- Por la necesidad detectada por la Oficina del servicio 

en una_ determinada comunidad, se promueve la formación de· 

círculos de estudio de acuerdo a los pasos del punto ante· 

r 1 or. 

A partir del mes de mayo de 1982 se formaron 16 cfrculos -

de estudio del nivel Introductorio, las cuales presentamos 

en los cuadros del No.l al 16, en donde se presentan las -

características de cada uno de ellos. 

A través de entrevistas a algunos miembros encargados de • 

las Unidades de la Oficina (Anal lsta y Supervisor), pudi-· 

mos recabar la información antes descrita. 

Nos percatamos de la carencia de un material básico de re

gistro donde se lleve el desarrollo de actividades de cada 
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uno de los círculos desde su inicio hasta su desintegración, 

proporcionando los datos necesarios para la investigación. 

Planteandonos los siguientes objetivos: 

1.- Conocer la motivaci6~ del aJt3oetlzador al Ingresar al 

Programa de Educación para Adultos. 

2.- Conocer los registros que el alfabetizador realizaba -

en cada reunión. 

3.- Conocer el grado de identificación entre alfabetlzador 

y alfabetizando del círculo. 

4.- Conocer Jos progresos del grupo. 

5.- Conocer las causas que el alfabetizador atribuye a Ja

desaparición del círculo de estudio. 

6.- Conocer Ja opinión del alfabetlzador a cerca de la or

ganización de la Oficina de Educación para Adultos. 

7.- Conocer si el alfabetizador fue capacitado para su par. 

ticipación en el Programa, además la opinión que tenía de

el. 

8.- Conocer si el alfabetizador considera el método de en

señanza y los materiales de apoyo funcionales para la rea 

lidad de Jos alfabetizandos. 

9.- Conocer si considera la ubicación del círculo apropia

do para un buen funcionamiento. 

JO.- Conocer el Interés de los alfabetlzandos por medio ·

del alfabetizador. 

1 .3. RECOLECCION DE LA INFORHACION 
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1.J.J, DELIMITACION DEL UNIVERSO. 

Para cubrir los objetivos de ésta investigación hemos deli 

mitado el universo de trabajo a 16 círculos de estudio del 

nivel introductorio, inscritos en el período mayo de 1982-

a junio de 1983, pertenecientes al Programa de Educación -

para Adultos en la Delegación de Tlalpan, ubicados en las

s i gu i entes C0111un i dades: 

1.- Colonia: Ejidos de Padlerna 

2.- Colonia: Ejidos de Padlerna 

3.- Colonia: Chirnalcoyotl 

4.- Colonia: Miguel Hidalgo 

5.- Colonia: Hui pu leo 

6.- Colonia: Santo Tomás Ajusco 

7.- Colonia: San Miguel Ajusco 

8.- Colonia: Pedrega 1 de Sn. Nicolás 

9.- Colonia: Topllejo 

10.- Colonia: San Pedro Mártir 

11.- Colonia: Los Hornos 

12.- Colonia: Santa Ursula Xitlá 

13.- Colonia: Tlalpan 

14. - Colonia: Isidro Fabela 

15.- Colonia: '4np 1 1 ac i ón lsldrp 

16. - Colonia: Vi 1 la Coapa 

1.J.2. PRUEBA ESTADISTICA 

Fabela 

El análisis de los resultados obtenidos por medio de los -

cuestionarlos serán comparados, traducidos matemátlc~nte 
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a través de porcentajes, graficaclón de los mismos y, ade

más los datos de tipo cualitativo serán señalados en los -

cuadros. De esta manera podremos establecer cuales son las 

causas determinantes que influyeron en la desaparición de

los círculos de estudio del nivel Introductorio. 

1.3.3. DISE~O DE LA MUESTRA~ 

El universo de trabajo se delimita a una muestra COfJlprendi 

da por los 16 círculos de estudio del.nivel introductorio· 

inscritos en el periodo de mayo de 1982 a mayo de 1983 en· 

la Delegaclón'Polítlca de Tlalpan. 

1.3.4. OEFINICION DE LAS UNIDADES DE OBSERVACION. 

Se utilizaron a los promotores de zona, alfabetlzadores y

alfabetizandos corno las unidades de observación debido a -

que son el rnedio para recolectar la información necesaria

que requerimos para el conocimiento del círculo de estudio 

y definición de las causas de su desintegración. 

J.3.5. OETERMINACION DE LAS FUENTES DE INFORMACION 

Se entrevistaron algunos miembros de la Oficina de Educa-

ción para Adultos con el objeto de que nos permitieran re& 

lizar Ja presente investigación, quienes proporcionaron Le 

gistros de la inscripción de los círculos de estudio en 

donde se asentaba la unica información referente a ellos. 

Pr01T1otores de zona, se realizaron entrevistas directas con 
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ellos dentro de la Oficina y en los círculos de estudio. 

La información necesaria para la investigación será tomada 

en el domicil lo particular o lugar de trabajo de los alfa

betizadores de cada uno de los círculos de estudio, utili

zando la entrevista personal entre el investigador y el al 

fabetlzador. 

Se realizaron entrevistas con los alfabetizandos. 

1.4. DISEÑO DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCION 

El cuestionario fue diseñado con el fin de cumplir los ob

jetivos planteados con anterioridad, para el levantaniento 

de la encuesta nos auxilianos grabando la entrevista con -

los alfabetizandos. ( Ver anexos ) 

2.- PRESENTACION DE LA IHFORMACION. 

La presentación de los resultados obtenidos serán present1. 

dos por medio de tlabas. 

Estas serán represent3das a través de gráficas (sectoria-

les, barras simples, barras dobles, histogramas), las cua

les han sido elaborados en base a porcentajes y datos obt~ 

nidos. ( Ver anexos ) 
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2.1. INTERPRETACION DE LOS DATOS 

Estos datos son recabados de opiniones espresadas por los• 

alfabetizadores y otros obtenidos de la Oficina de Educa-

clón para Adultos en la Delegación Política de Tlalpan, En 

contramos que de Jos 100 alfabetizandos inscritos en el nl 

vel introductorio en el PNEA; el 83% son mujeres advlrtle~ 

dose con ello, que estas, debido a sus ocupaciones que son 

principalmente en el hogar, diponen de más tiempo para 

asistir al círculo de estudio; el 17% ·son hombres, los cua 

les en su mayo;Ta se encontraban laborando como ernpleados

particulares (macheteros, albañiles, jornaleros, etc.), al 

mismo vemos que la edad promedio de las mujeres es de 32 -

años y de Jos hombres es de 27 años, lo que nos permite i~ 

ferir que son personas jovenes. 

Suponemos con lo anterior que las personas de mayor edad y 

que también requieren de los servicios del programa, no -

asistieron a los círculos por tener que dedicar ese tiempo 

a actividades remunerativas, que les permitan satisfacer -

sus necesidades inmediatas, quedando alguns de estos lns-

cri tos como estud.iantes 1 ibres. 

Con respecto a las personas que dedicaban su tiempo dando

asesoría vemos que en su mayoría son mujeres, con un nivel 

de escolaridad medio superior o profesional, con una edad

prornedlo de 22 años, deducimos de esto que la mayoría de -

los alfabetizadores son personas que por su juventud están 

motivadas por el conocimiento de los problemas sociales y-
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poseedores de un grado aceptable de madurez emocional que

Jes permitirá considerar estos problemas objetivanente. 

Además el 21% de estos alfabetizadores de nivel profesio-

nal cumplían con et servicio social obligatorio. 

Considerando las razones anteriores de primordial importa~ 

cla en la colaboración voluntaria de estas personas. 

Detectamos que una situación relevante en el funcionamlen· 

to del programa es la falta de difusión.dentro del área 

geográfica que corresponde a esa Delegación Poi ítica. 

Los círculos de estudio que tuvieron menos de cinco horas

de asesoría a la semana, presentan un mayor índice de de-

s lntegración, debido a las pocas horas de trabajo, perdié~ 

dose el Interés entre las reuniones. 

De los 14 alfabetlzadores entrevistadores, solo tres falta 

ron una o más veces a su asesoría por la cual, ésta no es

una causa Importante en la desintegración del círculo. 

Del total de tos círculos estudiados, la mayoría se ubica

en un lugar cerrado de los cuales y en base a sus recursos 

y servicios determlnanos que el 35% eran adecuados, que el 

28% regulares y el 35% se encontraban en malas condiciones. 

Con esto nos encontramos, que el estado de los locales p~ 

df a causar Inasistencia, pero no fue una causa relevante -

en la desintegración de los círculos de estudio. 

En cuanto a tos recursos materiales y didácticos (mesas, -

sillas, pizarrones, gises, etc.), encontramos que todos -

los círculos adquirían estos por cooperación de los alfab~ 
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tizadores y alfabetizandos, ya que la Oficina no los pro-

porcionaba. Cabe mencionar la opinión que al respecto hizó 

uno de Jos alfabetizadores, el cual expresó, que el servi

cio mejoraría si hubiera apoyo de la Oficina. 

En las situaciones en que el horario y frecuencia de las -

reuniones se establecieron de acuerdo a las necesidades de 

los. alfabetizandos y alfabetizadores, tuvieron una mayor -

permanencia, con lo cual observamos que si en los círculos 

se tQna en cuenta las necesidades de ambas partes el pro-

yecto es funcional. 

Otro factor importante que influye en Ja permanencia de -

Jos círculos, es el Jugar de reunión, que sea de fácil ac

ceso para todos los integrantes. 

En el periodo comprendido entre mayo de 1982 a junio de --

1983, se impartieron cursos de capacitación para alfabetl

zadores los cuales tuvieron una aceptable difusión, ya que 

solo tres de los catorce alfabetizadores entrevistados no

tuvieron conocimiento de esto. Lo importante en estos cur

sos es que a pesar de que los alfabetizadores lo conside-

raron bueno, no aplicaron todos los conocimientos y de he

cho al dar la asesoría la complementaban con otros siste-

mas de enseñanza o simplemente con su criterio, de Jo ant~ 

rior, se desprende que el sistema propuesto por el PNEA, -

no se adecua a las necesidades de los usuarios, esto se r~ 

fleja en que solo dos alfabetizadores aplicaron el método

de enseñanza en su totalidad y Ja gran mayoría Jo uti.1 iza-
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ron complementandolo con el tradicional y apoyandose en li 

bros extras como es el Libro Mágico. 

Además existe una contradicción por parte de los alfabeti

zadores, en cuanto a la opinión hacia el curso de capacita 

ción y, los conocimientos aplicados, mencionaron que eran

importantes porque se les daban las herramientas básicas -

para poder enseñar de una manera adecuada a los educandos. 

Cuando los alfabetizadores, tenían una buena organización

(registros de actividades, de asistencia y de evaluación)

la integración en el grupo era buena, esto se puede tomar

como factor importante que determina la permanencia del -

círculo pues ello permitía la comunicación. 

Encontramos que había poco interés por parte de Jos alfab~ 

tlzadores para comunicar a la Oficina, los problemas que -

se presentaban dentro del círculo, al mismo tiempo se apr~ 

cla que por parte de la Oficina, tampoco existía una preo

cupación por conocer las necesidades y los problemas. Esto 

se refleja en que las visitas por parte de ésta a los alfa 

betizadores era básicamente para entrega de material, ha-

bía preferencia a visitar ciertos círculos , lo cual nos -

da pie a pensar que la Oficina olvidaba desarrollar sus a~ 

tlvidades, dejando que estos trabajaran sin ayuda. 

Et 57% de los alfabetlzadores opinaron que el círculo era

necesario. En general las recomendaciones que hacen pera -

mejorar el Prograna refiriéndose a la Oficina son: que los 

alfabetizadores sean tomados más en cuenta por el personal 
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operativo, que haya más visitas por parte de los supervis~ 

res y que se entregue a tiempo el material, ya que l~s opl 

niones recabadas existen tres alfabetizadores que no te--

nían conocimiento de la estructura organizativa de la mis

ma y 9 comentaron que no cumplían totalmente con sus fun-

ciones, que el apoyo al círculo es casi nulo y que no exi~ 

tía ·una planeación para auxiliar al círculo en el desarro

llo de las actividades. 

Cabe mencionar que en uno de los círculos, el alfabetiza-

dar fomentó Interés en los alumnos al proporcionarles una

credencla1 con la que obtenían una despensa con el 50% de· 

descuento, este interés que se creó en los alumnos se tra

dujo en que no hubiera deserción y que más de la mitad --

(75% aproximadamente), cunplieran con el objetivo de aprec. 

der a leer y escribir. 
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CONCLUSIONES PRELIMINARES 

En base al análisis de las tablas presentadas, podemos de

tectar tres factores que influyeron en la desaparición de

los círculos de estudio: 

a) La Oficina de Educación para Adultos en un •••••• 21.4% 

b) Los alfabetizadores en un ••••••••••••••••••••••• 35.8% 

c) Los alfabetizandos en un ........................ 21.4% 

a) La Oficina de Educación para Adultos.- Aquf se conjugan 

diversos fact~res, como la falta de una organización ade•

cuada para la coordinación de los círculos de estudio. 

Por medio de los miembros de la Oficina nos pudimos perca

tar, que a los supervisores de los cfrculos no se les dan· 

los medios necesarios para visitar los círculos de estudio 

ésta es la razón fundamental, por la cual se deja a los -

círculos bajo la tutela de los alfabetizadores. 

Además la Oficina de Educación para Adultos, no proporcio

na a los cfrculos de estudio los materiales didácticos ne

cesarios para llevar a cabo las actividades; otra cosa im

portante es la falta de auxilió en la obtención de un lo-

cal adecuado, que cumpla con las condiciones necesarias PA 

ra la enseñanza. 

Esto dió origen a que los asesores se sintieran "abandona· 

dos 11 por la Oficina y propiciará una actitud de retraimleo. 

to hacia círculos. 
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El método.· éste se ha íncluido dentro de la Oficina, por

considerarse un elemento cuya procedencia es administrati

va, podemos afirmar que el método utilizado no es funcio·

nal, decimos esto, porque a pesar de que ha tenido acepta· 

ción (reflejada en que los niños en la primaria son enseña 

dos por él), los adultos no han respondido de la misma ma-

nera. 

En este aspecto, entran otros factores de orden pedagógico, 

pero desgraciadamente debido a que nuestras limitaciones -

técnicas al respecto no ahondaremos en este punto. Lo que

podemos mencionar, es que los alfabetlzadores no conside-· 

ran operante el texto básico y por lo tanto, se ven en la· 

necesidad de recurrir a métodos auxiliares de enseñanza, • 

como. sería el tr~diclonal y textos ajenos al progrena. 

Por las respuestas de algunas alfabetlzadores, pudimos no· 

ter que aunque consideraban Inoperante Ja forma de ensenan. 

za propuesta, no se atrevfan a utilizar otro, quizá porque 

lo concebfan como una violación al sistema. 

Debido a estas causas y a que una de las características • 

del método es la enseñanza utilizando palabras, pues estas 

tienen un significado en comparación con la utilización de 

letras y sílabas que carecen de sentido, olvidando de esta 

manera los conocimientos empíricos que los alfabetizandos· 

tienen de las palabras, provocando con ello un choque psi

cológico, en estos últimos al tratar de romper con el con2 

cimiento que ya poseen en la mayoría de los casos. 
··-'·-· 
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Así pues, el método no ha dado los frutos que se esperaban. 

b) Alfabetlzadores.- Generalmente Jos alfabetizadores se -

escudan en las causas que hemos mencionado anteriormente. 

Argumentan que a la Oficina Je falta una buena planeación, 

esto provoca que dejen. la asesoría pero, si realmente po-

seen una conciencia social, ¿Por- qué se dejan vencer por -

estas situaciones? (recordemos que la mayor parte de los -

asesores ingresan al programa por esta razón). Existe en -

especial un círculo de estudio de los 16 investigados en -

el cual, a pesar de que su asesor no era visitado por la -

Oficina, hacia los arreglos posibles por acudir 1 ella y -

poder solucionar sus problemas, 

Aquí podemos detectar una gran apatía por parte de los al· 

fabetlzadores, pues ellos esperaban todo tipo de facilida

des por parte de ta Oficina principalmente y, al no darles 

solución a los problemas de los cfrculos desertaban del -

Prograna. 

c) Los alfabetizandos.- Dos de las características princi

pales de estos son, su lnestabil ldad económica y emocional. 

Esto se traduce en que al encontrar posibilidad de mejorar 

económicamente, abandonan el programa y, en otro de los ca 

sos canbian de domicilio regresando generalmente a su lu-

gar de origen. 
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CAPITULO SEPTIMO 

ALTERNATIVAS DE TRABAJO SOCIAL PARA LA INTEGRACION DE CIR

CULOS DE ESTUDIO EN LAS DELEGACIONES POLITICAS DEL DISTRI

TO FEDERAL 

1.- la metodología en Trabajo Social 

1.1. Investigación 

1.2. Sistematización 

2.- Participación del Trabajo Social en el Sistema de Edu

cación para adultos 

2.1. Programa de Trabajo Social dentro de la Oficina -

de Educación de Adultos en la Delegaciones Poi íti 

cas del Distrito Federal 



CAPITULO SEPTIMO 

ALTERNATIVAS DE TRABAJO SOCIAL PARA LA INTEGRACION DE' CIR

CULO$ DE ESTUDIO EN LAS DELEGACIONES POLITICAS DEL DITRITO 

FEDERAL, 

1.- LA METODOLOGIA EN TRABAJO SOCIAL. 

Para poder explicar la metodología actual en trabajo so 

cial se hace necesario realizar una breve rese~a desusan. 

tecedentes, pues a partir de ellos cualquier ciencia finca . 
su evolución. 

El trabajo social en América Latina ha sufrido modlflcaclg, 

nes paulatinas dentro del sistema operante; adoptando algu. 

nos elementos de psicología, sociología y antropología que 

modificaron su quehacer. 

En la época colonialista el trabajo social enfoca todos 

sus esfuerzos a la protección y ayuda de los desválidos e

Indigentes como una respuesta al sistema económico caplta-

1 i sta dominante. La miseria y la pobreza se veían como al

go natural y eran atendidas por el clero. 

La Revolución Industrial marca el fin de este período, 

puesto que revela una división social del trabajo, con la

final idad de atac~r problemas causados por el movimiento -

Industrial, teniendo por objeto la ayuda mutua en cado de

enfermedad y muerte, sin cuestionarse el sistema económico. 

En 1917 en Estados Unidos de Norteanérlca_se le da un enfQ. 
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que 11 terápeutico 11
, Jos problemas sociales eran vistos corno 

enfermedades, donde se necesitaba de un diagnóstico y un -

tratamiento para aliviarlos, creándose el trabajo social -

de casos, 

En los años de 1933, el trabajo social fué adoptando sist~ 

mas de enseñanza y trabajo de países europeos siempre con

una actitud paternallsta y una Ideología de servicio al -

sistema capitalista para corregir los problemas sociales. 

En 1945, a partir del desarrollo industrial de Estados Unl 

dos, se instituyó al través de diversos organismos interna 

cionales formas de cooperación creándose la "Al lanza para

el Progreso". Cuyas bases ideológicas se local izan en el • 

func lona 11 srno. 

El trabajo social se encamina a la creación y desarrollo 

de grupos sobre todo de carácter recreativo; tratando de • 

adaptar al hombre a su medio ambiente, extendiéndose a to· 

da América Latina. 

En 1950, da inicio en Latlnoarnérlca el trabajo social de -

comunidad incorporando técnicas de planificación, investi

gación y administración con un objetivo desarro11ista, pa

ra mejorar las condiciones de vlda, atendiendo los efectos 

y no las causas de los fenórnenos, desde un punto de vista

estático. A partir de las propias contradicciones del tra

bajo social, se plantean modificaciones esenciales en sus

fundamentosi siendo la principal preocupación encontrar su 

base clentffica y superar el empirismo y la metodología f'll. 
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portada, creando la suya propia, evitando presentarse como 

una serle de prácticas activistas y no sistemáticas, que -

no aportan material para investigaciones posteriores ya -

que se encuentran aisladas del contexto global histórico. 

Después de haber expuesto en una forma general y a grandes 

rasgos la evolución que ha sufrido el trabajo social al -

través de las diferentes épocas; coino ya se dijo, la nece

sidad de encontrar caminos para su quehacer profesional, -

tratando de situar y presentar al individuo dentro de su • 

marco social histórico. 

Se considera importante exponer las principales corrientes 

del pensamiento que han influido de alguna manera en la -· 

evolución de la ciencia, sobre todo en el área social, de~ 

tro de Ja cual se ubica la profesión. Estas corrientes 

son: (17) 

Positivismo. 

Los positivistas basan el conocimiento en la experiencia • 

pero sin comprenderla como un proceso práctico en el proc~ 

so cognocitlvo, la naturaleza es el caos que simplemente -

contemplarnos y las contradicciones entre teorías surgen de 

cuestiones formales de Ja lógica y nada tiene que ver en • 

las transformaciones de Ja naturaleza por el hombre. Desta 

(17) Rojas, Soriano Raúl. "El proceso de la investigaclón
clentíflca. 2da.edlclón. Ed. Trillas, México, 1982. 
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ca que el método científico exige el estudio de la sacie-

dad corno un todo y no separada en sus elementos, Destaca -

las técnicas de observación, experimentación y c011paración. 

El positivismo está fundamentado en dos premisas esencia-

les estrechamente ligadas, que son: 

La primera premisa basa todo conocimiento en la experien-

cia es decir en los datos que captan los sentidos y la ac· 

tltud positiva rechaza todo lo que provenga de la experie~ 

cia. 

La segunda consiste, en que tos conocimientos deben de te

ner un sentido práctico. 

Para los positivistas la sociedad está regida por las le·

yes naturales, es decir, por las leyes invariables, lnde-

pendientes de la voluntad y la acción del hombre. 

De aquí se desprende que el rnétodo de las ciencias socia-

les, debe ser ldéntlc~ al de las ciencias naturales, que-

los métodos de Investigación deben ser los mismos y que la 

observación debe ser Igualmente neutra y objetiva, destaca 

da de los fenómenos. 

Funcionalismo. 

Esta corriente explica el funcionamiento de la sociedad a

partir de sus grupos sociales e Instituciones que se hayan 

relacionadas entre sr, eliminando un análisis global o to

tal lzador dentro de éste fenómeno no hay jerarqufas o pre

dominio de una parte sobre la otra, éste análisis debe es

tar exento de juicios de valor. 
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Los funcionalistas se interesan por el orden del sistema,

por la defensa de los estratos sociales, de ésta forma ca

da rol es socialmente necesario, siendo funcionales para -

el desarrollo y funcionamiento de la sociedad. 

Analiza las partes de la sociedad en un período histórico

determinado. 

Los problemas sociales, como prostitución, delincuencia, -

drogadicción, etc ••• son considerados CC)TIO anormales del -

sistema, rompen con la funcionalidad. 

Se Interesa por aspectos cuantitativos corno indicadores de 

la preservación del sistema. 

Estructurallsmo. 

Dentro de esta corriente existe una preocupación por estu

diar las estructuras de los fenómenos, sobre todo en el áiJJ. 

bito de la antropología social. Define la estructura cono

el conjunto de elernentos, esquemas generales, sistemas y -

categorias. 

Habla de la transformación negando la evolución de la pro

pia historia. 

La ordenación de sus pensamientos sigue un modelo estricta, 

mente matemático. 

Marxismo. 

El marxismo es una teoría de alcance universal, sus raíces 

se hallan 1 lgadas internamente a la filosofía del materia

lismo dialéctico el cual afirma que el mundo.existe objetl 
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vamente, que todas sus partes estan en relación activa, -

que todo fenómeno se encuentra en movimiento causado por -

el choque de contrarios, este movimiento es progresivo y -

no simple repetición, produciendo !novaciones cualitativas 

y al materialismo histórico que explica el funclonamlento

de la sociedad, su surgimiento, desarrollo y transforrna--

ción corno forma para la comprensión de las partes que int~ 

gran el todo social, tornando en cuenta la jerarqufa que 

guardan entre sí. Así también de la economfa política y c~ 

munisrno científico • . 
El aspecto más conocido del marxismo es su aplicación al -

estudio de la sociedad humana, ha puesto de manifiesto que 

la sociedad no se rige, por fuerzas divinas, sino que los

hombres mismos crean su historia, la sociedad es comprendL 

da como un organismo integro en cuya estructura se desta-

can las fuerzas productivas, las relaciones de producción

Y ia vida social determinada por ellas, pone de manifiesto 

que la transición de los sistemas políticos no se reallza

de rmodo espontáneo y automático, sino que es resultado de

la lucha de clases. 

Estas corrientes de Interpretación social, han determinado 

en gran parte las características del proceso de Investiga 

ción social, marcando las pautas generales que Indican la

forrna de proceder para construir el conocimiento clentífi-

co. 
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1.1. INVESTIGACION. 

El hombre a través de la historia ha buscado explicaciones 

de los fenómenos a los cuales se enfrenta, originalmente -

en aquellos que le inquietaban o atemorizaban. Al princi-

pio ésta explicación la encontró en cuestiones metafísicas 

y teológicas, estas respuestas al paso de los milenios no

le eran satisfactorias, por lo tanto su pensamiento busco

alternativas para dar solución a sus Interrogantes, triun

fando el razonamiento lógico en el proceso cognocitivo. 

"La investigación científ lca pretende encontrar respuesta

ª los problemas trascendentes que el hombre se plantea y -

lograr hallazgos significativos que aumenten su aservo coa 

nocltlvo11
• (18} 

De manera que para que los resultados sean confiables se -

hace necesario seguir un proceso lógico en donde existan -

concatenación en los datos obtenidos. 

Siendo su principal objetivo no solo et conocimiento de ·

los fenómenos, sino su explicación, análisis y predicción. 

La investigación ha sido el instrumento de las ciencias Pa 

ra justificarse como tales, creando teorfas que refuercen· 

lo ya conocido y aquello por conocer. 

Ha sido universal pues todas las ciencias la utilizan en -

su quehacer. 

(18) Rojas Soriano, Raúl. "Guía para realizar lnvestigaclQ. 
nes sociales". Ed. UNAM, México, 1979. 
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los fenÓmenos sociales, aunque han sido objeto de estudio

de diversas disciplinas, con un enfoque distinto, circuns

critas a los lineamientos de cada una de ellas, es dentro

de la investigación social donde se ubican. 

la investigación social se plantea la necesidad de utili-

zar el método dialéctico para poder visual izar al hombre -

dentro de su contexto histórico en forma totalitaria. 

Las ciencias sociales han tenido que desarrollar métodos y 

técnicas propias para el conocimiento de la realidad, pu-

diendo lograr premisas aplicables con mayor efectividad en 

las cuestione~ sociales. Sin embargo la investigación so--. 

cial se encuentra sujeta, al igual que las demás ciencias, 

al utilitarismo económico del sistema pol ítlco, atendiendo 

en muchos de los casos a sectores minoritarios de la pobla 

ción o bien respondiendo a los intereses económicos el lti~ 

tas. 

De lo antes expuesto se extrae que et trabajo social, debe 

fundamentar su conocimiento científico en la investigación, 

utilizando métodos y técnicas propias de la profesión, que 

le permitan conocer a fondo los fenómenos sociales, estan

do en posibilidad de actuar sobre los mismos, establecien

do una praxis de su conocimiento. 

Dicha praxis corresponde al conocimiento de la realidad en 

su totalidad, aplicando el proceso de investigación cienti 

flca, en cualquier ámbito profesional en que se desarrolle. 
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l .2. SISTEMATIZACION. 

Uno de Jos principales problemas a los que se ha tenido -

que enfrentar el trabajo social, es el empirismo en el --

cual ha estado inmerso, no existiendo una ligazón racional 

entre los datos que se obtienen en la investigación, con -

la forma de interpretarlos de acuerdo a las leyes ya cono

cidas, para posteriormente llegar a la elaboración de hip~ 

tesis, juicios, razonamientos, principios y postulados, e~ 

ta ruptura solo ha pemitido una concepción parcializada de 

la realidad en variables aisladas, sin considerar la rela

ción dialéctica teoría-práctica, la praxis misma de la pr~ 

fes Ión. 

La investigación debe de apartarse de ese modelo conternpl~ 

tlvo de la realidad y buscar caminos por los cuales se lo

gre explicar y predecir los fenómenos, este cambio lo re-

presenta la sistematización, utilizando elementos que le -

permitan ir de la práctica a la elaboración de los concep

tos teóricos, a partir del constante ordenamiento y la co

rrelación de datos, para después regresar a la práctica, -

actuando sobre los hechos mismos. 

La sistematización es el proceso por el cual se trata de -

ir de la apariencia a la esencia de los fenómenos, de lo 

concreto a lo abstracto, tratando de encontrar correspon-

denci a lógica entre hechos particulares no aislados, sino

concatenados en su totalidad universal, obteniendo una vi

sl6n global. 
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Esta sistematización involucra un modelo metodo16gico y el 

establecimiento de un sistema de categorías, con la finali 

dad de lograr el ordenamiento 16glco de lo3 datos obteni-

dos en la investigaci6n y de ahí el paso a la teorización. 

Para poder explicar la metodología científica en trabajo -

social, se hace necesario mencionar el proceso por el cual 

se llega al conocimiento teórico de los fenómenos, para pQ. 

der identificarlos, explicarlos y predecirlos, planteando

alternativas de acción sobre ellos. 

En el primer acercamiento del hombre para conocer la reall 

dad, se obtiene en primera instancia la apreciaci6n senso

rial del fen6meno u objeto, esto es la apariencia, sus prQ. 

piedades, características, formas, etc., llegando a la cla 

sificación de las cosas, en un nivel de percepción externa, 

aquí no se establecen juicios profundos sino simplemente -

se conoce físicamente el fenómeno u objeto estudiado, ubl

candolo en un espacio y tiempo determinados. 

Es Importante registrar todos los datos recabados, utlll-

zando técnicas adecuadas, de manera de tener disponible tg_ 

da la información necesaria para la consecusión del conocl 

miento, estableciendo una correlación. 

Conociendo la realidad externa, surge la necesidad de ana

lizar la interrelación que guarden las variables entre sr
de dicho fenómeno u objeto, profundizando en el conocimlea. 

to del mismo hasta llegar a la elaboración de conceptos, -

es decir, de lo concreto a lo abstracto. 
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A partir de todo Jo aparentemente conocido y Jo abstracta

mente elaborado, se está en posibilidad de establecer jui

cios que permitan la explicación del fenómeno u objeto es

tudiado; elaborando hipótesis de trabajo las cuales permi

tlran actuar sobre esa realidad, de esta manera se logra -

la praxis social. 

De esas hipótesis se desprende el análisis de todo lo in-

vestigado, tratando de establecer las categorías estructu

rales, regresando a la práctica, de la cual se elaborará -

una nueva sistematización, en este momento se esta en la -

posibll ldad de planear y proyectar acciones transformado-

ras, disprobando o aprobando dichas hipótesis que den pie

a la elaboración de otras. 

Para llegar al conocimiento de Ja realidad, en cuanto a -

las causas que determinaron la desaparición de los círcu-

los de estudio de alfabetización, en la Delegación Políti

ca de Tlalpan, se empleó Ja investigación y la sistematiza 

clón como instrumento de recolección de información, análl 

sis y predicción de los fenómenos que se presentan en el -

desarrollo del trabajo, 

Una vez que se tuvo la información que se requería, al tr~ 

vés de las unidades de información se logro interpretar y

expl icar los datos que se obtuvieron, es uno de los pasos

que consideramos de mayor importancia, pues de la sistema

tización depende el encuentro con la realidad y el éxito -

de la Investigación en general, así tanblén las alternati-
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vas de acción para lograr la inte¡·vención en el fenómeno. 

La inquietud de investigar sobre la alfabetización del --

adulto, específicamente los logros del sistema educativo -

en la integración de círculos de estudio, se fundamenta en 

experiencias profesionales. Con esto queremos decir, que -

la práctica es fundamental para la investigación social y

que nos llevo a concluir en un programa de trabajo y nos~ 

lamente en el empirismo de actividade~ aisladas, en lo-..... 

cual el trabajador social cae facilmente en su quehacer. 
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2. PARTICIPACION DEL TRABAJO SOCIAL EN EL SISTEMA DE EDUCA 

CION PARA ADULTOS. 

Para lograr la Intervención del Trabajo Social dentro de la 

Oficina de Educación de Adultos, en las 16 Delegaciones Po

líticas del Distrito Federal. Se estructura un programa de· 

trabajo el cual se expone a continuación: 

2.1. PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL DENTRO DE LA OFICINA DE 

EDUCACION DE ADULTOS EN LAS DELEGACIONES POLITICAS 

DEL DISTRITO FEDERAL. 
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l.- JUSTIFICACION 

El presente programa, pretende, de alguna manera proporcio

nar a los trabajadores sociales elementos que les permitan

actuar dentro del área educativa a nivel de instrucción de

adultos, en base a los resultados obtenidos en la investiga 

ción realizada en la Delegación política de Tlalpan, corno -

una muestra de la situación en materia de alfabetización de 

adultos en el Distrito Federal. 

Partiendo de ra realidad detectada de la no existencia del

trabajo social, como tal, dentro de la Oficina de Educación 

de Adultos en las Delegaciones Políticas. 

Esto permite la elaboración el presente programa, fundanen

tandolo en las causas de desintegración de los círculos de

estudio y la metodología actual utilizada en la profesión. 

Hacemos hincapié en que este programa es una iniciativa in

dependiente, condicionada a las políticas y estrategias es

tablecidas en las instituciones encargadas por el Estado de 

la educación de adultos, específicamente de la alfabetiza -

clón. 

Además de que no existe la acción directa del trabajo so -

cial, los programas existentes son puramente pedagógicos y 

administrativos, concretándose a actividades aisladas, 

siempre enfocadas a la atención de los aspectos cuantitatl 

vos primordialmente, dejando soslayados los cualitativos. 
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A pesar de que las estadfsticas arrojan cantidades consid~ 

rables de analfabetas inscritos, la seguridad de que se 

termine este primer nivel educacional es muy bajo -como lo 

demuestran los resultados de la investigación- siendo alta 

la tasa de deserción detectadas. 

Como ya se menciona anteriormente el campo del trabajo so

cial dentro de esta área es amplio y poco explotado, por -

lo tanto este prograna estará encaminado a intervenir en -

la educación de adultos. 

2.- OBJETIVOS. 

2.1. OBJETIVO GENERAL. 

Lograr la introducción de un programa de trabajo social dea. 

tro del sistema de educación para adultos en las Delegacio

nes Polftlcas del Distrito Federal. 

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

2.2.1. Realizar investigaciones encaminadas a detectar nec~ 

sidades y llevar a cabo evaluaciones que retroal imenten las 

actividades destinadas a la atención de los sectores que -

no han tenido acceso a la educación o que no han completado 

los niveles básicos de la misma. 
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2.2.2. Lograr la difusión del programa de educación para ad~ 

tos en el área correspondiente a cada una de las Delegaciones 

Poi íticas del Distrito Federal. 

2.2.3. Organizar, integrar y supervisar círculos de estudio· 

de educación para adultos en las diversas comunidades. 

2.2.4. Intervención en equipos lnterdisclplinarlos formados· 

por las diversas areas que integran la oficina de educación· 

para adultos, con la finalidad de atender integralmente el -

servicio. 

3.- M ET AS, 

3.1. Investigar en base a los requerimientos de desarrollo de 

todos y cada uno de los cfrculos de estudio de acuerdo a su -

propia naturaleza. 

3.2. Que el 75% de la población adulta conozca los servlctos

que brinda la oficina de educación para adultos. 

3.3. Formación de círculos de estudio de 8 a 20 personas adul 

tas de la población demandante. 

3.4. Participación al 100% dentro de los equipos lnterdlscl-

plinarlos. 
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4.- L 1 M 1 T E S. 

4.1. ESPACIO. 

Este programa será de aplicabilidad en las 16 Delegaciones Pg, 

líticas del Distrito Federal, específicamente en la oficina -

de educación para adultos, de las mismas. 

4.2. UNIVERSO DE TRABAJO. 

Estará constituido: 

4.2.1. por el total de población adulta mayor de 15 años que

no haya tenido acceso a algún nivel educacional o bien que no 

lo haya concluido, dentro del Distrito Federal. 

4.2.2. por el total de personas que conformen la oficina de -

educación para adultos en cada Delegación Política del Distrl 

to Federal. 

4.3. TIEMPO. 

Su duración será de un año, sujeto a las modificaciones que -

se crean necesarios. 
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5.- ORGANIZACION. 

5. 1 • RECURSOS. 

5. 1 • 1 • HUMANOS. 

El personal que intervendrá directamente en la ejecución de e~ 

te programa será; 15 trabajadores sociales en cada una de las

Delegaciones Políticas. 

Indirectamente el personal que conforma la ofocina de educa -

ción de adultos, estos son; psicólogos, pedagógos, sociólogos, 

profesores y demás profesionlstas que laboren en ella asr como 

el personal que cumple su servicio social. 

5.1.2. MATERIALES. 

Estarán proporcionados por el Instituto Nacional de Educación

para Adultos, serán principalmente: 

Artículos de oficina 
Material didáctico (audiovisuales, libros de texto y otros te

mas referentes a educación). 
Materiales de difusión (radio,T .V.,prensa, mantas, parlante, • 

carteles,volantes,folletos). 
Materiales de apoyo para los círculos de estudio (libros de -
texto, láminas,mochila de útiles, mobiliario y equipo). 

5.1.3. PRESUPUESTO. 

El finaclamiento de este programa, estará a cargo del lnstitu· 

to de Educación para Adultos, em coordinación con las Delega·· 

clones Políticas del Distrito Federal. 

147 



6.- FUNCIONAMIENTO. 

La responsabilidad de este programa recaerá sobre el equipo 

de trabajo social, el cual estará dirigido por un responsable 

del mismo, fungiendo como coordinador. 

Para lograr una integración del equipo y enriquecer la ex· 

periencia laboral por medio de retroalimentación, se esta 

blecerán talleres en los cuales se expondrán y discutirán 

los asuntos concernientes al trabajo, dichos talleres se pr~ 

gramarán de acuerdo a las características de cada Delegación 

Política. 

6.1. FUNCIONES, ACTIVIDADES, TECNICAS E INSTRUMENTOS. 

FUNCIONES 

Difusión 

ACTIVIDADES TECNICAS E 
INTRUMENTOS. 

Programación para ejecu- Técnicas de pro· 
tar la difusión. gramación. 

Calendarización de la dl. 
fusión. 

Organización para la ej~ 
cución del programa. 

Supervisión del desarro-
11 o. 

Evaluación de los resul
tados obtenidos en baseª los programados. 

Diagramas de flu
jo y ruta crítica. 

Técnicas de supet 
visión. 

Estadísticas e in~ 
trurnentos de medi
ción. 
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FUNCIONES 

INVESTIGACION 

ACTIVIDADES 

Replanteamiento de obj~ 
tivos y metas. 

Establecimiento de módu 
Jos de información. -

Coordinación con otras 
instituciones. 

Zonificación del área
de influencia. 

Localización de las di 
ferentes areas; 
lndustr i al 
Servicios 
Poblacional 

Revisar y fichar todos 
los trabajos de lnves
ti gaclón, referidos a· 
la población en cada -
Delegación, conociendo 
y recabando informa -
ción sobre aspectos; 
Desarrollo económico 
Flujos migratorios 
Crecimiento demográfico 
Ocupación 
Desempleo 
Escolaridad 

Formación de un banco
de datos, principalmea 
te en los aspectos se
ñalados en el punto aa 
terlor. 

TECNICAS E 
1 NSTRUMENTOS 

Discusión y aná-
1 is is de logros. 

Interno: Informa, 
ción directa, -
carteles, volan~ 
tes, folleto, -
periódico mural, 
audiovisuales. 
Externo: Radio,
T,V.,prensa,par
!ante, carteles, 
folletos, perió
dico mural, man
tas, audiovisua
les. 

Entrevistas. 

Mapas, p 1 anos. 

Mapas,planos, 
croquis, del lmitA. 
ción geográfica 

Fichas(bibliográ
.f i cas, documenta· 
les y de campo) 
Entrevistas 
Cédulas 
Encuestas 
Censo de Población 
y Vivienda 
Censo Industrial y 
económico. 

Clasificación de 
datos 
Técnicas estadís
ticas 
Tratamiento de d! 
tos. 
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FUNCIONES 

INTERVENCION 
DIRECTA CON· 
LOS CIRCULOS 
DE ESTUDIO. 

ACTIVIDADES 

Elaboración de directo
rio de organismos públi 
cos y privados. 
Principales organismos
del sector productivo. 
Instituciones de seguri 
dad social. 

Determinación de los lY. 
gares para la Integra -
clón de círculos de es
tudi 01 en base a los r~ 
sultados obtenidos. 

Elaboración de estudios 
socio-económicos de los 
inscritos en el sistema 
y seguimiento de los -
rn i smos, 

Determinación de las -
causas de deserción de
los círculos de estudio. 

Formación de círculos -
de estudio. 

Organización e integra
ción de los círculos de 
estudio. 

TECNICAS E 
1 NSTRUMENTOS 

Encuesta 
Clasificación de 
datos 
Redacción 

Mapas 
Datos poblaciona. 
les. 
Señalamiento de
local i zaclón de
los círculos. 

Cuestionario 
Entrevista 
Observación 
Cédulas de regl~ 
tro individual y 
grupal. 

Entrevista 
Encuesta . 
Técnicas estadí~ 
t 1 cas. 
Graflcaclón 
Discusión y aná-
1 lsis de los re
sultados. 

Registros y for· 
mas de inscrlp-
ción. 

Técnicas grupa -
les, motivaciona, 
les, de sensibl-
11 zac i ón. 
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FUNCIONES ACTIVIDADES 

Supervisión a los 
círculos de estu -
dio, 

Evaluación de los -
círculos de estudio 
en los renglones de: 
Grupal 
Cumplimiento de ob· 
jetivos y rnE;ltas 

PROYECTO Calendarización de -
INTERDISCIPLINARIO reuniones con los 1~ 

tegrantes de la ofi
cina de educación Pa 
ra adultos. 

Organización del tr1. 
bajo con el Coordin1. 
dor Delegacional y -
de Zona, Asesor téc
nico, Responsable de 
la calidad de la ed~ 
cación, Analista, -
Promotores, Alfabetl. 
zadores y Asesores, 

TECN 1 CAS E 
INSTRUMENTOS 

Técnicas de su
pervisión. 
Registros 
Instrumentos de 
rnedición, 
Cédula 

Crónicas 
Instrumentos de 
medición 
O i scusuón y anii 
lisis de resul· 
tados. 

Cartas descrip
tivas. 

Orden del día 
Discusión 
Acuerdos 
Crónicas. 
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].- SUPERVISION. 

La supervisión estará enfocada a dos aspectos principales: 

].l. A las actividades real izadas por los trabajadores socia-

les encargados de la ejecución de este programa. La reall 

zará el responsable del equipo de trabajo, mensualmente. 

7.2. Específicamente en la formación y desarrollo de los círc~ 

los de estudio. Se realizará en períodos semanales, regí~ 

trandose y anallzandose la información obtenida, 

8.- EVALUACION. 

Esta será realizada por el responsable de trabajo social, en -

forma permanente y continua, en todos y cada uno de los aspec

tos senalados en este programa. 

Su principal finalidad será servir de retroalimentación para -

el replanteamiento de objetivos y metas. 

Es importante fomentar la autoevaluación en cada uno de los In 

tegrantes del equipo de trabajo social, como medida preventiva 

y correctiva, dando libertad a la creatividad y superación de

los mismos en beneficio de la profesión. 
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9.- INFORMACION. 

Cada grupo responsable de las actividades específicas asigna-

das, rendirá un informe semanal al responsable del equipo de -

trabajo social en base a sus diarios de campo registrados, --

quien asignará a una o varias personas para e1 manejo de los -

datos. 

Otro aspecto de la información será la elaboración de un Bole

tín informativo, el cual se emitirá bimestralmente. 

Cuyo contenido estará enfocado a divulgar las actividades y -

proyectos de trabajo social. 
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e o N e L u s 1 o N E s 

AJ haber concluído este trabajo ~e ha despertado en nosotros 

el interés de seguir investigando en materia de educación de 

adultos, ya que consideramos que la información que se prese~ 

ta no es definitiva para establecer conclusiones al tema, --

pues el analfabetismo podrá ser abordado en diferentes momen

tos históricos y objeto de estudio para diferentes discipli-

nas. 

La educación de adultos en nuestro país no esta exenta de s~ 

guir la línea de reaflrmaclón de los intereses del sistema p~ 

lítico-económico operante, es decir se elaboran progra-nas in¡ 

tltucionales cuyo contenido nP corresponde a las necesidades

y caracterísltlcas reales de la población a la cual van diri

gidas estando condenados a un fracaso seguro. 

Por las distintas concepciones Ideológicas y de tendencia a -

cerca del analfabetismo, se puede encontrar diversidad de ac

titudes que se derivan de metodologías distintas. 

En su mayoría y en nuestro medio son de una línea tradicional, 

conservadora,paternalista,aslstencialista o desarroll ista !o

que bloquea en sumo grado las posibilidades de encontrar y -

realizar experiencias para un desarrollo auténtico con la paL 

ticlpación de la población analfabeta. 
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Por otra parte el sistema puede presentar programas con posibi 

lidades de transformación en beneficio de la población pero -

pueden encontrarse con obstáculos y lirnitaciones cre~dos por -

la misma estructura que tratará de ~antener su estado de poder; 

pudiendo ser la resistencia al cambio; las diferencias de in-

terpretación; la dependencia y la directividad y utilización -

incorrecta de la metodología; representando barreras dentro -

del mismo proceso. 

Dentro del desarrollo de cualquier acción encaminada a investi 

gar aspectos del analfabetismo, es necesario detectar organiza, 

cienes que representen una fuerza potencial que puede ser uti

lizada, vital Izada y orientada através de métodos y técnicas -

adecuadas con el fin de que sean medios de propulsión para el

éxito. 

Una vez que se realizó la Investigación se llegó a la compraba 

ción de la hipótesis planteada, de tal manera que se puede --

afirmar que la desintegración de los círculos de estudio de -

alfabetización en la Delegación Pol ftica de Tlalpan se debe: 

a) Al programa mismo 

b) A características personales de los alfabetizados 

c) A características personales de los alfabetizadores 

Estas premisas se pueden extrapolar a las demás Delegaciones -

Políticas del Distrito Federal las cuales deben ser tomadas -
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en consideración para la formulación de programas encaminados 

a atender el analfabetismo en México. 

El Trabajo Social por ser una profesión encaminada a interve

nir directamente en ias transformaciones sociales supone un -

compromiso, que exige estar actual izado en metodología e in-

vestigaciones de manera que puede ser eficaz su función den-

tro del ámbito en que se desenvuelve, tratando de hacer de su 

trabajo una búsqueda continua de alternativas para el cambio, 
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SUGERENCIAS. 

Estas recomendaciones y orientaciones prácticas van dirigi 

das a los Centros donde se forman trabajadores sociales, -

así mismo a los organismos encargados de la Educación de 

Adultos en México, corno una contribución. 

1 .- Que la participación del grupo de alfabetizadores este 

sustentada, en el conocimiento a profundidad y en for

ma vivencia! de la filosofía y trascendencia del anal

fabetismo; viéndolo desde distintos puntos de vista: -

sociológico, pedagógico y psicológico, esto con el fin 

de promover cambios de actitudes y de formación, asr -

como del conocimiento de la dinámica de grupo de mane

ra de cumplir con los principios de la educación de -

adultos. 

2.- Que dentro de la formación de personas que intervienen 

directamente en la educación del adulto, se analicen -

siempre a profundidad y en un marco objetivo las meto

dologías tradicionales que confunden y crean dependen

cia, carno el paternalismo, asistencial lsmo, desarro--

llismo y reformismo corno doctrinas de falso desarrollo 

así mismo todo lo que pueda ser importado corno doctri

na metodológica. 

3.- Que exista una coordinación real y efectiva entre los-
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organismos p~bl leos y privados que manejan la educa--

ción de adultos, con la finalidad de optimizar al m~xi 

molos recursos y evitar la duplicidad de funciones. 

4.- Que el trabajador social tenga una actitud de cornpromi 

so social ante la educación de adultos, así mismo man

tenga una posición crítica y creativa ante el fenóme-

no, implementando actividades que vayan en función de

los intereses de los alfabetizandos, y no solamente el 

cumpl lmlento de una jornada de trabajo. 

5.- Que el trabajador social esté en constante actual iza-

ción de la metodología utll izada en la profesión, so-

bre todo con respecto a la formación y manejo de gru-

pos, pues esto representa una alternativa de trabajo -

ante la alfabetización del adulto. 
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ANEXOS 

i) Artículos de la Ley Federal de Educación, relacionados
con la Ley Nacional de Educación para Adultos. * 

Artículo 2. La educación es medio funda~ental para adqui-
rir, trasmitir y acrecentar la cultura; es proceso perma-
nente que contribuye al desarrollo del individuo y a la -
transformación de la sociedad, y es factor determinante p~ 
ra la adquisición de conoci111ientos y para formar al hombre 
de manera que tenga sentido de solidaridad social. 

Artículo 6. El sistema educativo tendrá una estructura que 
permita al educando, en cualquier tiempo, incorporarse a -
la vida económica y social y que el trabajador pueda estu-
diar. · 

Artículo JO. Los servicios de la educación deberán exten-
derse a quienes carecen de ellos, para contribuir a el imi
nar los desequilibrios económicos y sociales. 

Artículo 11. Los beneficiarios directamente por los servi
cios educativos deberán presentar servicio social, en los
casos y términos de las disposiciones reglamentarias co--
rrespondientes. En éstas preverá la prestación del servi-
cio social corno requisito previo para obtener título o gra 
do académico. 

Artículo 20. El fin primordial de proceso educativo es la
formación del educando. Para que éste lo~re el desarrollo
armónico de su personalidad, debe asegurarsele la partici
pación activa en dicho proceso, estimulando su iniclativa
su sentido de responsabilidad social y su espíritu creador. 

Artículo 47. La evaluación educativa será periódica, corn-
prenderá la medición de los conocimientos de los educandos 
en lo individual y determinará si los planes y programas -
responden a la evolución histórico-social de1 país y a las 
necesidades nacionales y regionales. 

*Diario Oficial de noviembre de 1973 
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Articulo 48. Los habitantes del país tienen el derecho a -
las mismas oportunidades de acceso al sistema educativo na 
cional, sin más 1 imitación que satisfacer Jos requisitos -
que establezcan las disposiciones relativas. 

Artículo 66. La Secretaría de Educación Pública creará un
si stema de certificación de conocimientos, por medio del -
cual se expedirá certificado de estudios y se otorgará di
ploma, título o grado académico que acredite el haber de-
mostrado, de acuerdo con el reglamento que al efecto se e& 
pida y conforme a las siguientes bases: 

l. Que los conocimientos se acrediten por tipo educativo,-
grado escolar o materia; · 

1 r.- Que para acreditar un tipo o grado escolar deberá com 
probarse la acreditación del tipo o grado inmediato an
terior. 

111.- Que los conocimientos se acrediten de acuerdo con -
los planes y programas de estudio en vigor; 

IV.- Que se cumplan, en su caso, las prácticas y el servi
cio social correspondiente. 

V.- Que los conocimientos sean avalados conforme a los pr~ 
cedlmientos que se establezcan tomando en cuenta las e~ 
perlencias del sistema educativo nacional, y de acuerdo 
en lo conducente, a Jo dispuesto por el Artículo 47 de
esta ley; y 

VI.- Que el interesado se ajuste a las demás disposiciones 
legales, relativas. 
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i i) Ley Nacional de Educación para Adultos* 

Capítulo 1 

Disposiciones Generales 

Artfculo l. La presente Ley es de observancia general en -
toda la República Mexicana y sus disposiciones son de int~ 
rés social. 

Artículo 2. La educación general básica para adultos forma 
parte del sistema educativo nacional y está destinada a -
los mayores de 15 años que no hayan cursado o concluido e~ 
tudios de primaria o secundaria. 
La educación para adultos es una forma de la educación ex
traescolar que se basa en el autodidactismo y en la sol ida 
ridad social como los medios más adecuados para adquirir, -
trasmitir y acrecentar la cultura y fortalecer la concien
cia de unidad entre los distintos sectores que componen la 
población. · 

Artículo 3. Toda persona podrá participar en actividades -
de promoción de la educación para adultos o de asesoría a
las educandos, corno contribución responsable a la eleva--
ción de los niveles sociales, culturales y económicos del
pafs. 

Artículo 4. La educación para adultos tendrá los siguien-
tes objetivos: 

l. Dar bases para que toda persona pueda alcanzar como mí
nimo, el nivel de conocimientos y habilidades equivalen. 
tes al de la educación básica, que comprenderá la prim¡¡ 
ria y secundaria¡ 

11. Favorecer la educación continua mediante la reallza--
ción de estudios de todo tipo y especialidades y de ac
tividades de actualización, de capacitación en, y para
el trabajo, y de formación profesional permanente; 

111. Fomentar el autodidactismo¡ 

IV. Desarrollar las aptitudes físicas e intelectuales del -
educando, así como su capacidad de crítica o reflexión; 

*Diario Oficial, 31 de diciembre de 1975 
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V, Elevar los niveles culturales de los sectores de margi -
nadas para que participen en las responsabilidades y b~ 
neficios de un desarrollo compartido; 

VI. Propiciar la formación de una conciencia de sol idari-
dad social; y 

VII. Promover el mejoramiento de la vida familiar, laboral 
y social. 

Artículo 5. El Poder Ejecutivo Federal, expedirá los regla 
mentas necesarios para la aplicación de esta Ley. 

Capítulo 11 

Atribuciones de la Federación, los Estados y los Munici--
pios. 

Artículo 6. Compete a la Federación, los Estados y los Mu
nicipios: 

l. Promover, establecer, organizar y sostener servicios 
permanentes de educación para adultos; 

1 l. Investigar las necesidades de los distintos grupos so
ciales para determinar el contenido de los planes y pr~ 
gramas de estudio para adultos; 

111. Auxil lar a los particulares que Jo soliciten en su a~ 
tividad de promoción y asesoría de educación para adul
tos; 

IV, Otorgar estímulos y reconocimientos a las personas e -
instituciones que hayan prestado servicios distinguidos 
en la educación para adultos; y 

V, Las demás que le señalen la presente Ley y otras dispo-
siciones legales. 

Artículo 7. En materia de educación general básica para -
adultos, son facultades exclusivas del Poder Ejecutivo Fe
deral, guien las ejercerá por conducto de la Secretaría de 
Educacion Pública: 

l. Formular planes y programas de estudio; 

11. Autorizar y, en su caso, elaborar los libros de texto
y otros materiales pedagógicos de apoyo; 

111. Acreditar y certificar conocimiento, así como expedir 
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constancias y certificados de estudio; 

IV. Evaluar periódicamente los planes, programas, métodos
y procedimientos que se apliquen; y 

V. Vigilar el cumplimiento de esta Ley y de sus disposi--
ciones reglamentarias. 

Artículo 8. La Secretaría de Educación Pub! ica podrá exte~ 
der, en coordinación con otras instituciones, los servi--
cios de educación para adultos a todas las modalidades, ti 
pos y especialidades, así como a la realización de activi
dades de actualización, de capacitación, para el trabajo,
y de formación profesional permanente. 

Artículo 9. Los servicios que para la educación de adultos 
establezcan los Estados y Municipios quedarán bajo su di-
dirección, coordinación técnica y administrativa. 

Artículo JO. La correspondencia, prensa, radio, fonografía, 
televisión, cinematografía o cualquier otro tipo o medio -
de difusión podrán ser uti 1 izados en la educación para --
adultos. En todos los casos se deberá obtener autorización 
de la Secretaría de Educación Pública y cumplir con Jos r~ 
quisitos previstos por las leyes y reglamentos correspon-
dientes al medio de difusión que se utilize. 

Capítulo 111 

Aprendizaje y Acreditación 

Artículo 11. Et proceso de aprendizaje se apoyará en ~1 e~ 
tudio de los libros, guías y materiales didácticos que au
torize la Secretaría de Educación Pública. 

Artículo 12. Et educando podrá organizar su aprendizaje en 
forma individual o en círculos de estudio y avanzar según
su capacidad y posibilidades de tiempo, así como asesorar
se por persona que ~sté en aptitud de hacerlo. 

Artículo 13. El asesor es auxiliar voluntario del proceso
de educación para adultos y tiene a su cargo: 

l. Promover interés por el estudio; 

11. Organizar y orientar círculos de estudio; y 

111. Conducir personas analfabetas y educandos en general. 

Artícu1o 14. El educando analfabeto, a fin de que aprenda-
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matemáticas elementales y a leer y escribir, requerirá in
variablemente ser conducido por un asesor. 

Artículo 15. A falta de asesor, el educando podrá sol íci-
tar orientación a las instituciones educativas. 

Artículo 16. Toda persona mayor de quince años que desee -
estudiar la educación general básica para adultos deberá -
registrarse en la Secretaría de Educación P~bl ica. El re-
gistro no requiere la presentación de documentos. 

Artículo 17. La Secretaría de Educación PÚblica. a través
de su Sistema Federal de Certificación, acreditará los co
nocimientos adquiridos por los educandos mediante examenes 
parciales o globales, previa presentación del acta de nacl 
miento y de los documentos que acrediten el grado o nivel
inmediato anterior, 

Artículo 18. El educando que acredite los conocimientos de 
primaria, secundaria o de otro nivel educativo, recibirá -
el certificado corresponmdiente, que le permitirá conti-·
nuar estudio en la modalidad escolar o extraescolar. 

Artículo 19. La persona que tenga más de quince años y com 
pruebe haber acreditado grados completos de tipo rnedio po
drá incorporarse a la educación para adultos en cualquier
tiernpo. 

Artículo 20. El educando que, al presentar examen, no acr~ 
dlte la etapa educativa correspondiente, recibirá un lnfor. 
me que indicará las unidades de estudio en las que deberá· 
profundizar y tendrá derecho a presentar nuevos examenes -
hasta la acreditación de dicha etapa. 

Cap í tu 1 o 1 V. 

Servicio Social Educativo. 

Artículo 21. La5 dependencias del Ejecutivo Federal, de -
los Estados y de los Municipios, los organismos descentra-
1 izados y las empresas de participación estatal, organiza
rán servicios permanentes de promoción y asesoría de educ~ 
ción general básica para adultos y darán las facilidades -
necesarias a sus trabajadores y fami 1 iares para estudiar y 
acreditar la educación primaria y la secundaria. 

Artículo 22. Las instituciones federales de educación pri
maria, media, técnica y superior establecerán centros de -
promoción y asesoría permanente para la educación de adul
tos con la participación de sus autotidades, profesores y-
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alumnos, 

Artículo 23. Las universidades y los establecimientos de -
educación superior, que tengan el carácter de organismos -
descentralizados del Estado, podrán participar en la educa 
ción para adultos de acuerdo con los ordenamientos legales 
que los rijan. 

Artículo 24. Los estudiantes que participen voluntariamen
te en Jos centros de promoción y asesoría de educación pa
ra adultos, por el tiempo que para la realización del ser
vicio social establecen las disposiciones legales aplica-
bles, tendrán derecho a que se les acredite dicho servicio. 

Artículo 25. Los establecimientos educativos podrán auxi-
liar en la educación para adultos organizando cursos, con
ferencias y otras actividades que ten~an por objeto la o-~ 
rientación y guía de asesores de círculos de estudio. 

Capítulo V 

Derechos y Obligaciones 

Artículo 26. Los mayores de 15 años, varones y mujeres, de 
las zonas urbanas y rurales, tendrán derecho con igualdad
de oportunidades a recibir la educación general básica pa
ra adultos. 

Artículo 27. Los empleadores, comisarios ejidales y de bi~ 
nes comunales, sindicatos. asociaciones y otras organiza-
cienes podrán : 

l. Propiciar el establecimiento de centros y servicios de 
promoción y asesoría de educación para adultos; 

11. Dar facilidades a sus trabakadores y miembros para es
tudiar y acreditar la educación general básica para a
dultos; 

11 l. Extender los servicios de la educación para adultos a 
los familiares de sus trabajadores y miembros. 

Artículos Transitorios. 

Primero. Esta Ley entrará en vigor a los quince días de la 
fecha de su publicación en el Diario Oficial de la Federa
ción. 
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Segundo. Se abroga la Ley que establece la Campaña Nacio-
nal contra el Analfabetismo, expedida el 2o de agosto de -
1944 y publicada en el Diario Oficial de la Federaci6n el-
23 del misrno mes y año; el Decreto que prolongó la Campaña 
Nacional es~ablecida en Ja citada ley, hasta que entrara -
en vigor el ordenamiento sobre medidas permanente contra -
el analfabetismo, expedido el 11 de febrero de 1946 y pu-
bl icado en el Diario Oficial de la Federación de la Feder~ 
ción el 30 de marzo del mismo año; y el Decreto por el --
cual se ratificó el que dispuso la prolongación de la pro
pia Campaña, hasta el día en que entrase en vigor la Ley -
de medidas permanentes contra el analfabetismo, expedida -
el 2 de enero de 1947 y pübl icado en el Diario Oficial de
la Federación el 26 de febrero del mismo año. 

Tercero. Se crea la Comisi6n Coordinadora de la Ley Nacio
nal de Educación para Adultos, integrada con el número de
miembros que la disposición reglamentaria señale, encarga
da de encauzar las actividades que las distintas entidades, 
dependencias y organismos realicen en aplicación de esta -
Ley. 

México, D.F., a 29 de diciembre de 1975. Emilio M. Gonzá-
lez Parra, S.P. -Luis de! Toro Calero, D.F. -José Castillo 
Hernández, s.s. -Rogel io Garcfa González, D.S. -Rúbricas. 

iii) PRESENTACION DE LOS RESULTADOS 

A tontinuación se representa en forma grAflca Jos resulta

dos obtenidos en Ja Investigación. 

- ', - : ~· 
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CAIIA. i.JICII G::rnRAL DEL OIIlCULü .. ~ ~STUDIO ttAMPLIACIOll EJIDü;;> D...: PADI:::RitAº 

f CIRCULO AlllOlt 

¡ NO"'BRE Ala>. EJIDOS fü PADI ·RNA NOMBlllE 

! OO"'ICILIO ' t CALLE IZA?.:AL L'..i NZ. 4"i LOTE H DOMICILIO 

1 1'F.: CHA DE 1111e1 o i:;hn.v;11" OCUflACION 

1 HORARIO! 014 
' 

o L M 1111 .¡ V • TOTAi. 01 H INUllOI 

1 H ' DE 19 19 flOlt HMANA 
1 o ll : A 

21 21 ' A 1 S llCO t:ASC 

'. USUAllllOS J 

1 TOTA l. ! 7 J 

s 1110 HtCO 
EDAD OCUflACION 

HM. MASC. ""· MUC. 

1 !1 • lt - - "ºº" 
20•24 - 1 IMI': DOMUTICA 

2!1•21 1 - IMI'. flHTICULAR 

30 34 J - DIHMfll.IO ' 

3!1•39 - 1 OTltOI 

40 44 1 - TOTALl8 5 2 
45 •• - -
150•54 - -
SS•H - -
t10•14 - -
TOTAL 5 2 



CAR!CTE!iWCION GENERAL DEL CIRCULO DE ESTUDIO "EJIDOS PADIERNA" .. 
/ , 

CIRCUl.0 t AlllO" 

NOMBRE AMI'. EJIDOS D~ PilI!!:IDTA NOMUI 

OOMICll.10 CALLE IZA.MAL MANZ.H LOTE 8-.1 DOMICILIO 

l FECHA DE INICIO 2/r!lV/S:? OCU,ACION 

1 HORARIO OIA o l. lit lit " y • TOTAL DI H INIUIOI 

H 01! 1A 'º" lllitANA o 
r1 A A 1Q 2 llJCO 

USUARIOS 

I TOTAi. 6 

U ICO lllCO 
!OAO OCU,ACION 

l't: M • MASC. l't: M. litAIC. 

15 • lt - - HOIA" "' -
20•14 - - IM': DOlllUTICA - -
2'·21 3 - ""· 'UTICULH - -
!O !4 2 - OIUM,LIO - -
!5•!9 1 - º"'º' - -
40 44 - - TOTALll 6 -
45 " - -
!10•54 - -
55•51 - -
60••4 - -
TOTAL 6 -



CAfilcr:::RI~ACION GENZBAL DEL 01ncu10 DE E:JTUDIO ''GUAD.lLUPB vrcTÓRu 11 

! CIRCULO !] UUOR 
1 
i NOt.'BRE 
¡ GUADALUPZ VICTORIA NOMUll ?l':A. DOLCRE.S GARCIA FLORES 

DOMICI t.10 GPE. VICTORU ?lo.16 COL.CHJJMLOOYOTL OOMIC ILIO LERDO n::: TZJAD.&. l'l'n. i:; 

FECHA DE INICIO 12 a.uv 'A? OCU .. ACIOlf TRABAJA 
HORARIO DIA o l. .. 1111 " y • TOTAL DI M INIUIOI Tll.UONO 1 

H DE 1h u: 1~ .. Olt HMA"A o 
~ A 18 18 1R 6 A 

.ANTICIDUTll llCOLARU 

IUO Fa1 ! IDAO l 18 l 

!usUAlllOS 1 
;roTAL ¡ 4} 

SEXO UICO 
!DAD OCUPACION 

HM. MUC. 'IM. MUC. 

15." ',) ~ "º"" - -
20• 14 .. - IM' ! DOMllTI CA 2 -
25•11 - - IM,, 'áRTICULAlt - 1 

30 54 - - Dltllt,l.H - 1 

ll5·ll9 - - OUOI - -
40 44 - - TOTALll 2 2 

45 ., - -
50-54 - -
55•59 - -
60•14 - -
TOTAi. 2 2 



r· 
' " 

CARACTZRIZAOION GEN'""4RAL DEL CIRCULO DB ESTtlllIO •)IETJlO MIGUEL HIDALGO D.I.P." 

CtRCUl.O •• All!IOlt 

'1o40MBRE NOMllll 

OOMtCtl.10 DOMICILIO 

FECHA DE INICIO OCUPACION 

HORARIO DIA D l. M .. " V 1 TOTAi. DI H INUllOI 
._~~-+.--..-..... ~+-~+--~---+----+----t-----1 

H DE 
o 9 9 9 9 9 P'OR llMANA ANTICIDINTll llCOLAR!I 

A 12 R 
,\ 12 J2 12 12 15 llXO MASO. IDAO 

USUAltlOS 

S! ltO 
!DAD 

IUO_ ·-OCUPACIOM 
HM. MASC. P'IM. IUIC. 

! !I." 1 - HOIAlt 5 -
20•24 2 - 11.,1 : OOMllTI CA - -
2!1•21 2 - 1111,, 'HTICULAI' 2 -
30 54' - - DUllll,LIO - -
:~l!I• St - - OTltOI - -
40 .... 1 - TOTALll 7 -
4'!1 .. 1 -
!10•54' - -
!1!5• !11 - -
60•14' - -
TOTAL 7 -

?lIVEL MEDIO StJ:P;::RIOR 

20 

-



CAllACT1;Rr::Acron GüN'.~RAL DEL cr:WULO D8 ~::il'UDIO "HUIPULCO" 

1 CIRCUl.0 
. 

5 
1 NOMBRE HUIPULCO NOMUI 

:00M1c11.10 AR::NAL No,5 COL • .:.JID(.;..1 D.:: rnrn100 OOMICIL.10 

j FE CHA O! INICIO 28/AGOS/82 
. . ¡ o M • TOTAi. DI. H JHOP""'º OIA l. M " V INllUIOI 

j H 'OE 1f\ 1,; ,O.t llMANA o . 
1 R •A 

18 18 ... 1 ,., 

,ANTIC!DINTU 

11110 

I rOTAI. 

11: JCO l[ICO 
EDAD OCU,ACION 

l'!M. MAIC. 'IM. IUIC. 

1 !5 • lt - - HOIU 'l --
20•Z4 1 - U_,: OOltlllTICA - -
Z5•H 1 - 111•'· 'AltTICUUft - -
30 54 1 - OUIM,LIO - -
35•H - - OTftOI - -
"'º 44 - - TOTALll l -
45 ., - - -· 
80•14 - -
5S•H - -
80•14 - -
TOTAi. l -



C~BACTERIZ!CION GENEUL DEL CIRCULO.DE ZSTODIO 11BENITO JUAREZ" 

C' "CU\.O 6 AHIOll 

NOMlll! BENITO JUAREZ NOlll"'I 

OOMICI LIO SUBDi::LEG. STO. AJUSCO DOMICILIO 

HCHA D! INICIO 27 hnn 1R? 

HOIUlllO OIA o L M M " y 1 TOTAi. OI H INUUOI TILUONO 

H 
o DE 15 15 15 15 15 'º" HMANA ANTICIDINTll llCOLAllll NIVEL MSDIO BASIOO 
R A 17 17 17 17 17 1n A llXO ~ IOAO 35 

USUAIU OS 

llXO IUO 
IDAD OCU,ACION 

I '1111. MAIC, , .... lllAIC. 

IS• 11 - 1 HOIAll 3 -
10•14 - -· 1111': DOllllTICA - -
H•H - - 11.,, flAllTICULAlt - -
50 34 2 - DIHll,UO - -
35•31 - - OTllOI - 1 

40 44 1 .. TOTAl.ll 3 1 
. .. , .. - -

90• 94 - -
U•st - -
10.;14 - -
TOTAL ) 1 .. 



CAHAOT..JlI~CION GEN...RAL DEL CIRCULO D;J; ZSTUDIO 11VA.LZNTIN Rl:."'Y::S" 

CIRCUt..0 7 uno,. 
NOM!Rf: VALENTIU R.."Y.~S NOMUI 

DOMICILIO AV. VALCTlTIH REYES No. 17 AJUSCO DOMICILIO 

'!:CHA O! INICIO l/HOV/I ? OCU,ACIOM 

HOUIUO OIA D t. M .. " V 1 TOTAL DI H INUllOI 

H 0[ 1~ 1c:; D 1" 1 e:; 1S:. 'º" HMUA 
R 4 17 17 1T7 17 17 10 A 11110 

USUAIU OS 

TOTAi. 

uxo lllCO 
IOAD OCU,ACION 

HM. MUC, 'º'· MAIC. 

" ... - -·- "°'ª" 3 -
20• 14 1 - IM': DOMUTICA - -
ZS•H - - llt,, 'UTICUUlt - -
so S4 - - DIHM,LIO - -
U•H - - OTltOI - -
40 44 1 - TOTALll 3 -
45 •• - -
50•54 - -
H•H - -
10•14 1 -
TOTAL l - '· 



C.lR4CTERIZACION DEL CIRCULO DE .ESTUDIO "PEDRZG4L DE S.lN NICOUS'' 

CIRCULO 8 AHIOlt 

NOMB'tE PEDREGAL DI'.: SAN NICOLAS NOMl"I 

DOMICILIO OOMICl&.10 

n:CHA O! INICIO A/1\n'l'/l ,2 OCUl'ACION 

HOllUIO DIA o l. .. .. " y 1 TOTAL M N INUllOI 

H 
o D! 15 15 15 15 15 ftOlt llMANA ANTICIOINTll llCOLAltll PROP~SIONAL 
ll A 1'7 1'7 A 17 17 1'7 "" 

IDAD llXO 

USUARIOS 

TOTAi. 81 
lllCO IUO 

IDAD 
HM. MAIC. 

OCUftACION " ... MAIC. 

1IS•11 .. . 
NOUlt 

"' 1 
-

20•14 - 1 Hit: OOMUTICA - -
2'•11 1 1 IM'· 'AllTICULAlt - 2 
30 34 1 - DlllMftLIO - -

3!1•st - 1 OTltOI - -
40. 44 - - TOTALll 5 3 .. , .. 

1 -
50•'4 - -
55•51 - -
10•14 1 -
TOTAi. 5 3 

•' 

------~ .... , ,. 



CARACT.::RI.:.ACION G;.;N..:RAL DEL CIRCULO DE iSTUDIO "TOPIL::ATO" 

CIRCUl..0 ! 9 AlllOlll 

NOMBRE M'PTT.:C.TO NOMllH 

OOMICI 1.10 QTTI ':):;·.r.;;'l'J.Af!TON i <;' '1'l1-PTT.1".'1'0 DOMICILIO 

HCHA Dt INICIO 11/SEP/82 OCUllACION EfH'UDIAN'J'E 
HORARIO OIA D l. .. .. " y • TOTAi. DI M INUllDI TIL.!PONO 

H 0[ ,g u. 'º" HMANA o ANTICIDINTll llCOLARll 
R A 14 19 A lllCO F3l IDAD 22 

USUUIOS 

TOTAi.. .,, 

·-IUO HXO 
!DAD OCUllACION 

" 
HM. MASC, PUi. MAIC. 

1 !I • lt 2 - "ºº" 2 -
20•14 - - IM': OOMUTIC,A - -
z5.:u - - IM,, 'HTICUU9' - -
30 34 - - DIHMllLIO - -
3!1•31 - - OTlllOI - -
40 44 -- TOTAL.U 2 -
41S .. - -
110•54 - -
!l!l•H - -
10•14 - -
TOTAL. 2 -



CARACTZRIZACION Gl:."NUU.L DEL CIRCULO DE ESTUDIO "CITLA.LLI" 

C 1 RCUL.0 10 AlllOlt 

NOMBRE CirLA.LLI NOMllU 

OOMICIL.10 m.fILIAno ZAPATA. No. 21 S.P, MA.RTIR DOMICILIO mILWiO ZAPATA no 21 
f' ECHA 011: INICIO 28/.rno/82 ESTUDIANTE 
HORARIO DIA o L. M .. ~ y 1 TOTAL OC M INUllOI TILUONO 

H DE 19 19 llOlt llMANA o ANTICIDINTll llCOLAltll 

R 
A A !)!) ?!> l llCO IDAD 

USUARIOS 

TOTAi. 71 
SEICO IUO 

EDAD OCU,ACION 
I HM. MASC. ,. ... llAIC. 

l S • 11 1 '\ "º'"' 1 -
20•14 - .3 Hit: OOMllTICA - ·-
H•H - - IMlt, 'AltTICUUlt - 6 
so 94 - - DIHMltLIO - -
SS-SI - - OUOI - -
40 44 - - TOTAUI 1 6 
4S .. - ~ 

50•S4 - -
55·51 - -
t0•14 - -
TOTAi. 1 6 

•' .• 
,. 



CAR!CT~lUu~CION GEIL.RAL DEL CIRCULO D¿ EJ'.L'UDIO ºLO~ IlORNOS" 

Ct"CULO 11 AHIOR 

NOlllBU LOS HORNOS NOIHltl 

OOMICI LIO A.LGIBE ?lo.37 COL. LOS HORNOS OOlllC ILIO 

HCHA Dt: INICIO 28/AG0/82 OCU,ACION 

HO"UIO OIA D L .. .. " V • TOTAL DI N IHltllOI 

H Of: 10 10 10 10 10 'º" lltUNA o ~NTICIDINTll llCOLAltll 

R A 12 12 12 12 12 10 A llXO FDI IDAD 

USUUIOS 

TOTAL 171 

llXO IUO 
EDAD OCUPACION 

,!M. llAIC. , .... llAIC. 

1 s. tt !J - HOIU .. ir -

20•24 2 - 11111': DOllUTICA 1. -
2S•H 4 - 111,, 'AllTICUUlt - -
30 , .. 4 - DIHll,LIO - -
'5•51 - - º"'°' - -

40 44 1 - TOTALll 17 -.. , .. 1 -
110•54 - -
SS•H - -
10•14 3 -
TOTAL 11 -



CAIUCTERIZACIOlf GENERAL DEL CIRCULO DE ES1t1Dl0 "SANU URSUL!" 

CIRCULO 12 '"'º" 
NOMBRE SAN TA URSULA MOMHI 

OOMICll.10 CONVENTO NQ.37 SAllTA URSULA. XITP DOMICILIO 

FECHA O! INICIO 9/SEP/82 
HORARIO DIA D l. M M " y 1 TOTAL DI H ...... 1101 TILOONO 

H O! 16 PO" llMANA o -- ANTICIDIMTl8 llCOLlltll 

R A 18 2 A 18 llllO J.EJI IDA O 

USUARIOS 

TOTAi. 4 I 
S!llO lllCO 

!DAD OCUPACIOM , P!M, MASC. PUi. llAIC. 

15•11 - - HOIAlt 4 -
20•14 - - lllf'! DOlllllTICA - -
25•H - - lllP, PAllTICULU - -
30 34 1 ~ DIHlllPLIO - -
3S•H 2 - º"'º' - -

40 44 - - TOTA&.11 4 -
4S •• - -
50•54 1 -
SS•SI - -
•o·•4 - -
TOTAL 

4 
' -

-. 



CARACT..illIZACION GL?l~RAL DEL CIRCULO DE i.STUDIO .. S!NTA MARIA n;;; LOS AI'OS'rOL2S" 

UllOR CIRCULO 1 1n 
NOMBRE SANU MARIA DE LOS AI'OSTOLm NOMIH FMMA ROSA GARZA HOTT 
OOMICILIO DOMIC 1 LIO LUIS UURILLO Uo.98 TLlLPAN 

'ECHA Ot: INICIO OCU,ACIOM ESTUDIAIITE 

HORARIO DIA o L M M " V ·- TOTAL DI M INIHIOI TILIPONO l 573-2128 

lNTICIDINTll llCOLARll H Ot: 18 18 18 18 18 'º" HMANA o 
llXO Pt!A ! nao 1 20 1 R A 20 20 20 20 20 10 A 

TOTAL 121 

SIXO llJCO 
t:OAO OCUPACION 

I , t: ... MASC. '"·· llUC. 

15·11 6 1 HOeAlt - -
20•Z4 3 1 1111'! DOMllTICA g .. 
U•U - 1 1111', PAltTICULAll - 3 
30 34 .. - DIHll,LIO - -
35•H - - OTllOI .. -
40 44 .. - T~TALll 9 3 
45 .. - -
50•54 .. -
55-H - -
&0•14 - -
TOTAL. 9 3 



(X) 

o 

CAiu.CTERIZ.A.CION GE?lEl.UL DEL CIRCULO DE ESTUDIO "¡LA PLANCHA" 

ClllCULO 14 ASESOll 

NOMBRE LA PLA.Nmu. NOM81U 

DOMICILIO PIEDRA CALIZA ?aNZ.A LOTE i T • .,,.~,,,,,.,. ª DOMICILIO 

HCHA 01: INICIO _,? '•f'.ri/ D'> OCU,ACION 

HOAUIO OIA D L M M " V 1 TOTAL OI H INllUIOS 

H 
o DI 15 15 'º" HMANA ANTICIOENTES ESCOLARES 

" A 4 A IUO 1.W EDAD 

USUUIOI 

TOTAL 6 I 
llXO 11: ICO 

IOAO OCU,ACÍON 
HM. MAIC. HM. MASC, 

11 •" .. - "º'º 6 -
10•14 ... - IM'! OOMUTICA - -
H•lt - - IM,, 'UTICULAlt - -
10 S4 1 - OIHM,LIO - -
H•H 1 - OTltOI - -
40 •• - - TOTALll 6 -
41 •• - -
IO•S4 - -
ll•H - -
t0•t4 - -
TOTAL 6 -

•' 

. ' 

TELEFONO 

NIVEL UEDIO SUPERIOR 

18 

I 



CARAC _.'..:.itLACIO?l G..:li.W'lAL D~L CIRCU:LO DE i::STUDIO "Are.PLIACION ISI::.JHO FA.B..;LA" 

C 1 RCUl.O lj ASESOR 

NOMIR[ Ar.:rLIACION ISIDRO F'ABl'T.l NOMBRE tiA. r.:AGDALl:llA CU!!:VAS HTNOJOSA 
DOMIC 11.10 VIC: .. 1!TE GUiill?ERO NA.NZ.5 LOTZ 17 DOllllCIL.10 Cl!ILAFA No. 106 TLALPAN 

FECHA Ot: IN 1 CI O 16/AGO/ 82 OCUPACION Ji'_q 'i'ITD! H1'f''7 

HORARIO DIA o L. .. 111 " V 1 TOTAL. DI H INGIHIOS TEl.E FONO 1 
H 
o DE 16 16 POR HMANA ANTECEDENTES EICOL.ARES 

R A 18 18 4 A IElCO F!:21 1 EOA O 1 20 1 

USUAIUOI I 

TOTli'-

1 E JCO IEllO 
EDAD OCUPACION 

Ff:lll. MASC. FEM. MASC. 

15 • lt - - HOGAR 3 -
20•24 - ... EMP! DOMESTICA 1 -
U•H 1 - EMP. PARTICULAR• - -
30 !14 3 - DIUEMPl.EO - -
a&·at - - OTROS ' - -
40 44 - - TOTALíi" 4 -
45 •• - -
80•S4 - -
H•et - -
10•14 - -
TOTAL 4 -



.... 
(X) 
N 

CARACTERIZACION GENERAL nEL CIRCULO DE ESTUDIO "LESIONN!C" 

CIRCULO 16 ASESOlll 

NOMIU LESTONN.AC NOMBlllE 

DOMICILIO CAFETAL~ No, COL, VILLA COAPA DOMICILIO 

f' E CHA DE INICIO ?t=./ •tY/ ~? OCUl'ACION 

HORARIO DIA o L .. .. " V 1 TOTAL DI H INUllOI 

H Dt: 17 1'/ 1 'I 17 17 l'OR HMANA 
o 

ANTECEDENTES ESCOLARES 

" A 19 19 19 19 19 A SEXO P'EM EDAD 

USUAR 1 OS 

TOTAL 6 1 

1 E ICO IUO 
EDAD OCUl'ACION 

HM. MAIC, HM. MASC. 

111 • ll 3 - HOGAlll - -
20• 14 - - EMI': OOMUTICA 6 -
Zll • 11 2 - 11111', l'UTICULH - -
so S4 1 - DEIEMl'L.10 - --· H•H - - OTlllOI - -
40 44 - - TOTAL El 6 -
411 .. - -
110•54 - -
1111· 91 - -
10•14 - -
TOTAL 6 -. 

--~-,.-~----------------------~....;.;._~-

TELEf'ONO 

N,IVEL MEDIO SUPSRIO 
72 

I 



1.- RELACIO!l ;)L j~i.IJU) y Ci .. ~o ;_¡~ 1(\0 u..;u;,¡no.:.; jj;~L NIVJ!:L INTHODUCCION 
D.E:L PNL:.:A" l:.:N LA JJ::L:::~;.~IüN ¡'OLI':.'~CA iJE 'l'I.J,LPAN 
DE MAYO DE 1982 A JUNIO :.;¡_:; 19S3 

------·--

EDAD B ~ X O 
% TOTAL 

FEM % MA.SC % 

15 - 19 18 12· 7 ? ;:>e:; ")C: 

20 - 24 1J 13 6 6 10 19 

25 - 29 15 15 2 2 17 1'? 

10 - ".\4 1q 10 - - 10 1 {) 

35 - 39 4 4 2 2 6 f. 

4o - 44 4 lf - - 4 4 
45 - 49 4 4 - - 4 4 

50 - 54 1 1 - - 1 .. 
55 - 59 4 l¡ - - 4 4 

60 - 64 1 1 - - 1 1 

TOTAJ, 83 83 17 17 100 100 

2.- RELACION DE SEXO Y OCUPACION DE 100 USUARIOS DEL NIVEL 
INTRODUCCION DEL PUEA • EN ' ,'., 1;~I.EGACION POLITICA DE 
TLALPAN DE MAYO DE 1982 A JUNIO.; DE 1983. 

SE X O 
OCUPACION FEM. '" /O MASC % TOTAL % 

HOGAR 62 62 - - 62 62 
EMP. DOMESTICA 18 18 - - 18 18 
ENP. PMTICULAR 2 2 14 14 16 16 

DESEMPLEADOS - - ;i '.) ., ") 

OTROS 1 1 1 1 2 2 

TOTAL 81 e~ 1? 1" 1"" 1 ()() 

*PNEA.- Progrru:ia Iiaciono.l de Z.:ducnci.ón para Adulto~ 
· riJ:..ll'l'E: Re¿-:istro do la Oficina de J;.ducaci6n para !'ocos de la 

_,eiegación Política de 'l'lalpan. 183 



IHPlCI H Ll TlaLl lit 1 

lllL.ACllll DIL. ltUM. DI UIUUIOI Dl.L. ltlVU. llnllODUCHfUO 

CON """'TO A IU IDAD y '"'º '"' IL fllilU º' L.& ou .. 11 • .. .. TL.ALPllt, IN IL PlltlODO DI mayo 1982 • junio 1983. .. 
•• .. MUJERES 
• • -- - - HOMBRES 
• • 
' / • . 
• I \ • 
• ... 

• • 
I • 1 • • • • • • \ • ... • • ' • • • '• 

• '• • ~ 1 ?" .......... 

""' ..... 
•• 14 .. •• •• • • •• t4 .. 14 

EDADES 

FUENTE1 Registro de lnscrlpcl6n de la Oficina de Educación para Adultos. 



GRAFICA DE LA TABLA Na. 2 

RELACION DE SEXO Y OCUPACION DE 100 USUARIOS DEL NIVEL INTRODUCTORIO INSCRITOS 
EN EL PNEA EN LA DELEGACION DE TLALPAN DE MAYO 1982 - JUNIO 1983. / 

11 

'° NUMERO 

DE .. 
PERSONAS 10 

• MUJERES 

41 
• HOMBRES 

40 

11 

IO 

H 

ªº 
•• 
10 

• 
o 

HOGAR EMP.~OM. OTROS 
OCUPACION 

-00 
FUENTE: Registro de inscripcl6n de la Oficina de Educación para Adultos. 

Vl 



3.- il.C:LACiúH Ur~ i:::JAJ Y v:.;.:o _;.; :c._, ;,., .. ~-··:,:, · US rn..:;:;.:.J.,·ON AL l'NEA* 
A NIVJ;;L r;r;.'i!O.)UCCivH :;¡¡ lJ, Le:::...:. ;:.:.:.:e¡ ~ o:..rrL.:.\ ¡:,;;; TL!\LPAN 
DZ j',AYO !JB 19J2 A Jti:.:0 ;,::; 1);J3. 

~~ 
~ E; X O 

TOTAL % 
~ '1\'~ 1 % .. , ~:..,. F.C:i1 

r 
-,¡:¡ Q h1 ! < ;>1 32 f6 

2q - l¡Q - - - - - -
41 - 52 1 7 - - 1 7 

53 - 64 - - - - - -
65 - 76 1 ., - - 1 7 

TOTAL 11 77 .3 21 14 100 

4.- HELACION D~ OCUPACION Y ANTi.::C!:DENTES ESCOLARES DE I.DS A.SEtiORES 
QUE INGR:::JAífüN AL Pll.c;A • A NIVW. HITiWiiUCTORIO EN LA DELEGACION 
l-OLITICA DE 'l'LAI.J?AN DE MAYO DE 1982 A JUNIO DE 1983 

AN'r¡;c¡mi::NTES Z:SCOLAH;o.;.S •• 
OCUPACION TOTAI % 

N-M-B ~~ 11-1·1-;j .t p <¡( 

i::STUDIANT.S - - 3 21 1 ? 4 ;>,Q, ... 
i!:S'l'U D-THAB. - - 1 7 5 35 6 43 

-· -
Tt::,13AJ¡\ 1 7 - - - - 1 '7 

llOGAJ{ 1 7 1 7 1 7 3 21 

:'f"l'l'',L 2 14 5 .35 7 49 14 99 --- . 

• PN:.:A l'roGra:;ia llnc i onal de C:ducnción pnra Ad:iltos. 

•• N.M.B. Nivel Acdio i'.!Ísico (:;ce.): ··;: •. :. Nivel i·:cdio ;;11perior 
(Bachillcrtato o r:'['ávnlcnte); P. l'rofesional (Licllnciatura). 

186 



\ 

NUMERO 

DE 

GRAFICA DE LA TABLA No. 3 

RELACION DE SEXO Y NUMERO DE ASESORES CON RESPECTO A 
SU EDAD DEL NIVEL INTRODUCTORIO INSCRITOS EN EL PNEA 
EN LA DELEGACION DE TLALPAN DE MAYO 1982 - JUNIO 1983 

' 
ASESORES 1 • MUJERES 

1 

• 
• 
4 

• 
l 

o 

.HOMBRES 

AÑOS 

FUENTE: Entrevista 
asesores. 

187 



6 

s 

4 

3 

2 

GRAFICA DE LA TABLA No. 4 

RELACION DE OCUPACION Y ANTECEDENTES ESCOLARES DE LOS 
ASESORES DEL NIVEL INTRODUCTORIO EN EL PNEA DE LA DE· 
LEGACION DE TLAlPAN DE HAYO 1982 - JUNIO 1983. 

EST. ESTJ-TRAB. TRABAJA 

ESTUDIOS PROFESIONALES 

NIVEL MEDIO SUPERIOR 

NIVEL MEDIO BASICO 

HOGAR 

FUENTEs Entrevlst• 
•sesores. 

188 



5.- .:Lino:.; IJL v;?On;AClON !GR 10.S CUALw LOS A;ji·:~;o¡;r;;_; '1'UVlw:ON 
co~:uCli-iit.:N'i.'O DEL P:ü;;;.• LN LA !i.:;L;;j;\..;1011 ; üLl'.:.'LA J)El. 'l'L.U.PAN 
J./8 :·!AYO .VL: 1932 A JUNIO DE 1983 

MEiJIOS DE lfüMi.J.;Q 

IN.rúRMACION DE % 
CA.SOS 

SE P 3 21 

OFICINA 4 28 

ANIGOS 5 )5 

OTROS 2 14 --- -

TOTAL 14 99 

60 - MOTIVOS DE INGRESO AL PNEA• POR PARTE DE L.CS A5&>0HZS DZN?HO 
DE 14 DELEGACION l·DLITICA DE 1'LALPAN DE MAYO DE 1982 A JUNIO 
DE 1983 

MOTIVOn DE NUMERO DE % 
INGRESO CASOS 

::>ERVICIO SOCIA ~ 3 21 

•• CONCIENCIA SUC 11 78 

TOTAL 14 99 --
• PNEA Programa Nacional de :::duc~ci6n para Adultos 

-· COilCIENCIA .:>oCil\L Aquella inquietud sentida por parte del asesor 
frente a las necesidades de la población. 

FUENTE J::ntrevistas con los asesores. 

189 



~l\JMERO 

DE 

CASOS 

5 

4 

3 

2 

GRAFICA DE LA TABLA No. 5 

MEDIOS DE INFORMACION POR LOS CUALES LOS ASESORES 
TUVIERON CONOCIMIENTO DEL PNEA EN LA DELEGACION -
TLALPAN DE MAYO 1982 - JUNIO 1983. 

S .-E.P. OFICINA AMIGOS OTROS 

CATEGOR IAS 

FUENTE: Entrevista 
asesores. 

190 



\ 

GRAFICA DE LAS TABLAS No. 6 y 8 

MOTIVOS DE INGRESO AL PNEA POR PARTE DE LOS ASESORES 
EN EL NIVEL INTRODUCTORIO EN LA DELEGACION POLITICA
DE TLALPAN DE MAYO 1,82 - JUNIO 1983. 

21% 

D SERVICIO socJ 

CONCIENCIA SOC ~ 

78% 

ASISTENCIA DE LOS ASESORES EN EL TIEMPO QUE DETERHIN! 
RON PARA LA ASESORIA DE LOS CIRCULOS DE ESTUDIO DE -
INTRODUCCION INSCRITOS EN EL PNEA EN LA DELEGACION 
TLALPAN DE MAYO 1982 - JUNIO 1983. 

14% 

ALGUNOS 

D SIEHPRE 

FUENTE: Entreviste 
asesores. 

191 



7.- J::XI~TiNCIA DE WS CJ:ICULC;J ::;¡.¡ ¡;.;_;:::;..;, CUI ;;:::LCIOll A ;Ai HW; .. ~ ¡;.z 
'.:'Rl.Bt\JO POR Si!J·l!.l!t.' ',:U._; ;u;;;HuN IlL ; .. r:.0~ AL rm::A. A NIVl.:L IJITEO~UCCION 
BN LA m.:L.::GACIOH iOLLICA L~ :'LlLl:i.N D~ M,1 fü jC: 1'/~2 A JüNIO DE 1983 • 

• ·-
DURACION DE HQ;/f\1.i 1-0H :>.t.;. ¡,d;,\ v::: :1. ,-.~;..:;.;o:nA 

----·----- TOTAL % LA A..;L;.;Q!UA 2-5 % 6-9 ~ 10-1) % 14-17 % 

1 - 4 4 )j.; - - - - - - 4 'R 

5 - 8 2 14 2 14 1 7 - - 5 35 

9 o más ) 21 - - 1 7 1 7 5•• 35 

'l'OTAL 9 6) 2 14 2 14 1 7 14 98 

•• De estos círculos J continuan actualmente funcionando en las comunidades 
de: ".Sta. Ursu,la" , "Hornos" y "LestoMac". 

8.- A;;ISTENCIA DE l.OS ASESORES EN EL TIEMi-0 QUE DETERMINARON PARA LA ASESORIA 
DE l.OS CIRCULOS DE INTRODUCCION INSCRITOS AL PNEA• EN LA DELEG4CION 
l-OLITICA DE TLALPAH DE MAYO DE 1982 A JUNIO DE 198). 

A.OISTENCIA NUMERO 

D:Ell ASESOR DE % 
CA~OS 

!JI3H.Fl:E 12 86 
>----· 

ALGUNOS 2 14 

TOTAL 14 10') 

• PNíi:A Programa Nacional de ;::d.,1cación para Adultos. 

FUEN'i.'E Zntrevistas con asesores 

192 



GRAFICA DE LA TABLA No. 7 

RELACION ENTRE LA DURACION DE LOS CIRCULOS EN MESES Y LA 
OURACION DE HORAS OE ASESORIA POR SEMANA EN EL NIVEL IN
TRODUCTORIO INSCRITOS EN LA OELEGACION TLALPAN EN EL PE 
RIOOO MAYO 1982 - JUNIO 1983. -

28% 

35% 

DURACION EN MESES 
[E~ l -4 meses 

• 5-8 meses 

o 9 º mjs 

RELACION DE HORAS POR SEMANA DE TRABAJO CON LA OURACION 
EN MESES.~ 

DURACION DE HRS/SEH.• 
112-5 Hrs. 

14% 

14% 

1116-9 Hrs, 

1@10-.13 Hrs. 

014-17 Hrs. 

21% 

193 



9.- ASPECTOS FI3ICOi:i .. DE LO.S CI1~CULOS l);; ES'füDIO ';CN RE:;PECTO AL TIPO 
DE LOCAL EN EL NIVEL If\"I'ROLiUCCION DEL PNEA• i:;N LA DELEGACION POLITICA 
DE 'l'LALPAN IN3CRI'l'üS D2 MAYO DE 1')82 A JUNIO D3 198.3 

TIPO DE LOCAL 
CONDICIONES TOTAL % 

CE.~RADO % ABIERTO % 

BUENA 5 35 - - 5 35 ··-
REGULAR .3 21 1 7 4 28 

MALA 4 28 1 7 5 35 

'l'OTAL 12 84 2. 14 14 98 

•• Considerando como aspectos físicos: espacio, iluminaci6n, 
ventilación. 

10.- R~LACION ENTRE LA FORMA D~ DETERMINAR EL HORARIO Y SU ADECUACION 
A LA3 POSIBILIDADES•• DB LOS USUARIOS Y LOS ASESORES DE LOS CIRCULOS 
DE I:;STUDIO INSCRITOS AL PNEA • EN EL NIVEL INTRODUCTORIO EN LA 
Di::LWACION FQLITICA DE TLALPAN Ifl!.lCRITOS EN EL PERIODO DE MAYO 1982 
A JUNIO DE 1983 . 

DE'l'ERMINACION ADECUAOO 
DEL HORARIO TOTAL % 
Y FRECUENCIA 

ZI % NO % 

ALmmos 1 7 1 7 2 14 
ASESOR 2 14 1 ., ) 21 

1 
64 ~;jfüOR:-CI!;CULO 9 63 - - 9 

TOTAL 12 84 2 14 14 99 

• !'NEA Programa Nacional de i::ducación para Adultos 

•• Tomando como posibilidades con respecto a sus ocupaciones. 

FUi::NTE Entrevista a los asesores. 
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5 

4 

3 

2 

GRAFICA DE LA TABLA No. 9 

RELACION ENTRE EL TIPO DE LOCAL CC* EL ASPECTO 
FISICO DE LOS CIRCULOS DE ESTUDIO EN EL PNEA -
INSCRITOS EN LA OELEGACION TLALPAH EN EL PERIQ. 
DO HAYO 1982 - JUNIO 1983. 

• local Abiertp 

• local cerredo 

REGULAR HALO 

FUENTE: Entrevista 
esesor. 

l9S 



11.- RZLACION l.JE LA ACCi::JIBILIDAD .. AL CIRCULO PAilA JO;J u.:;uAiHOS DEL 
INTROD!JCI'ORIO DEL f'NEA • I::N LA DELSGACION POLI TICA DE TLALFAN 
INSCRITOS BN MAYO DI!: 1';82 A JUNIO DS 1983. 

ACCEi.Jll31LIDAD U;JUARIC el ¡u 

BUENA 13 93 
REGULAR 1 ? 

MALA - -
TO'l'AL 14 100 

•• Entendiendo por accesibilidad , la 
existencia de transportes y bajo 
costo en la utilización de los mismos. 

12.- RELACIOH DE LA ACCESIBILIDAD•• DEL CIRCULO PARA LOS USUARIOS 
DEL NIVEL INTRODUCTORIO DEL PNEA• EN LA DELECACION POLITIC~ 
DE TLALPAN INSCRITOS EN MAYO DE 1983 A JUNIO DE 1933. 

ACCESIBILIDAD ASESOR % 

'Rll1".N6 1n 71 

REGULAR 1 7 

lU A T A ' 21 

TOTAL 14 99 

• PNEA Progra::ia Nacional de li:ducación para Aduihtos 

•• Entendiendo por accesibilida~ la cxiste~cia de tianaporte 
y bajo costo en la utilizacion de los mismos. 

FU~NTE Entrevista a los asesores 
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,-

GRAFICA DE LAS TABLAS No, JI y 12 

RELACION DE LA ACCESIBILIDAD AL CIRCULO PARA LOS USUARIOS 
DEL NIVEL INTRODUCTORIO INSCRITOS DENTRO DEL PNEA EN LA -
DELEGACION TLALPAN EN EL PERIODO MAYO 1982 • JUNIO 1983. 

93% 

21% 

ºBUENA 

MALA 

OeuENA 

[]REGULAR 

.MALA 

FUENTE i Entrev 1 s ta 
asesor. 



1).- MAIIBRA ¡;¡::; oc;::-:NCION DE ;.c,::; W,Tt::l\IALZS Bl,GICOS (l·:ZSAS, SILLAS 
GISES, 130.;;.;A¡)QRE.S, l·I.:'..AI"\Rotl,ETC.) PARA EL BUEN FUNCIONAMIEN
TO DE LO:J Cli:CULO:.i J;EL NIVEL INTRO;JUCl'O.lUO DEL PNEA • 3N LA -
D:.:L:::GACIOH 1-0LI'L'ICA Di; ·:;LALPAH INSCHrüJ EN MAYO DE 1982 A -
JUNIO D~ 1983. 

MA'rB; :I:tL;.;.J l!Ar.f"'DA DJC OB~':JlCION TOTAL % 
BA.JICOS o:r-• % coop•• • % A.JE;.iO % 

:.;uFICIENTE - - 7 5~ 1 4 28 11 78 

Ol<'l"!llT AD - - 1 ? ;:> 14 ~ 21 

u~ T .A - - - - - - - -
TOTAL - - 8 ~ 6 42 14 99 

• PHEA Programa llacional de Educación para Adultos. 

• • üfI Oficina 

••• COOP Cooperación 

F'U::;!ITE l::nLrevista a · loa a::iesorea. 

199 



NUMERO 

DE 

C IRCU-
LOS 

GRAFICA DE LA TABLA No. 13 

RELACION ENTRE LA MANERA DE OBTENCION DE LOS MATERIALES 
BASICOS (MESAS, SILLAS, GIS, BORRADOR, PIZARRON} PARA -
EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS CIRCULOS DE ESTUDIO DEL -
NIVEL INTRODUCTORIO EN El PNEA EN LA DELEGACION TLALPAN 
EN EL PERIODO MAYO 1982- JUNIO 1983. 

'º 
9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

SUF !CIENTE 

D REGULAR 

FUENTE: Entrevista 
asesor. 

200 



14.- RELi\CION ENTRE LL co;;ocrnrnrco D::;L cu;{SQ iJ¡:; CA!ACI'!'ACION 
Y LA ASrn'fi::NCIA DE .w;; AG:>ORES DE .WJ CL\CUW;> Dt; ES'l'U
DIO D3L NIVZL INTRODUC;.'(J.iIO DSL PNEAº EN LA DELECACION -
rOLITICA DZ TLALl'AN rn...,cRno:..; DE MA'iO DE 1982 A .JUNIO -
DE 1983. 

CONOCIMIENTO ASIST;~NCIA TOTAL % 
DEL CURSO SI % NO % 

SI 9 63 2 14 11 77 
NO - - 3 21 3 21 

TOTAL 9 63 5 .. .35 14 C"' ; .J 

15.- •• CAUSAS DE NO ASIS'I'i::UCIA DE LOS ASESORES AL· CURSO DE -
CAPACITACION DEL NIVEL INTRODUCTORIO DEL PNEA• EN LA DE
LEGACION POLITICA DE TLALPAN INSCRITOS DE MAYO DE 1982 -
A JUNIO DE 1983. 

CAUSAS DE NO No. DE % ASISTENCIA CASOS 

FALTA DE TIEMPO 1 7 

INNECESARIA 1 7 

NO ERA OBLIGADO - -
NO SE ENTERO 3 21 

TOTAL 5 35 

• PNEA Programa Nacional de Educación para Adultos 

FUENTE Entrevista con los asesoree. 
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GRAFICA DE LA TABLA No. I~ y 15 

RELACION ENTRE EL CONOCIMIENTO DEL CURSO DE CAPACITACION 
PARA ASESORES Y SU ASISTENCIA O NO A ESTE, EN LOS CIRCU
LOS DE ESTUDIO DEL NIVEL INTRODUCTIMIO DENTRO DEL PNEA -
EN LA DELEGACION DE TLALPAN DE HAYO 1982-JUNIO 1983. 

10 

9 

8 

7 
6 

5 
4 

3 

2 

SI 

ASISTENCIA 

~INASISTENCIA 

NO 

RELACION ENTRE EL NUMERO Y LAS CAUSAS DE INASISTENCIA DE 
LOS ASESORES AL CURSO DE CAPACITAClóN DEL NIVEL INTROOUC 
TORIO DEL ~NEA INSCRITOS EN LA DELEGACION TAL.PAN EN EL':" 
PERIODO D6 MAYO 1982· JUllO 1983. 

11 ASISTENCIA 
CAUSAS DE 
INASISTENCIA 

r==:JNO SE ENTERO 

Etn~TA DE TIEti 

1111 NE CESAR 1 A 

63% 
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16.- NU!-i¡;;10 vE l!üilA~ ;-e:: J;:,;j{M:A i.C ;..U::"CION J:;L cu,~:.;o :.ir; CAi-"A
ClTi\CION l'Ai'A AJS:.,(J. :_..:; ;:,~1 ¡¡r,;_,1 ir; ~ .. v;,UC'I'O, 10 l!:~L PlfüA. 
EN LA ::ii::L:::'.i11Clüll :'\JU:IcA ul: ;u,I..l'AN ;.:¡:; M;;YO ;:,¡;; 1982 A J.!!_ 
NIO ;JE 1983. 

¡¡o¡¡¡,..; i-0"1 fi'.BCU;:;?~- ()/ 

..;;:;¡~;,NA ClA 
,,, 

2 - 6 4 28 

1 - 11 ¿ 14 

12 o más 3 21 

TOT/1L 9 G3 

17 •• RELACIOll DE LA OHNION u.t: LO.:; A.'.:iE.JOí-1Eil CON LA Ul'ILIZACION 
!JE LO..i CONOCIHI.C::NTOG AD ,ur;noo:; EN EL, PARA LA ASt.:~ORIA -
DEL NIVEL IIHHOJJUCl01UO DBL PNEA • EN LA L:ELEGACION POLITI 
CA DE 'l'LALl'AN m.>L:F:I'l'OS DS MAYO DE 1982 A JUNIO DE 1983 -

OPirlION ACi:d~CA APLICACION 

DBL CURZO ALGU- 'IQTAL 

.'.iI '/, NOr.; % 110 % 
-

BUENA 2 14 4 28 - - 6 

MALA - - 2 14 1 7 3 

TO'l'AL 2 14 6 42 1 7 9 

• Programa Nncional de C:ducoción para Adultos 

l"ll:::ll'.ll:: .::.:ntrevista con los ase:-ores 

% 

42 

21 

63 
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GRAFICA QE LA TABLA No. 16 

REPRESENTACION DEL NUMERO DE HORAS POR SEMANA DEL CURSO 
DE CAPACITACION PARA ASESORES DEL NIVEL INTRODUCTORIO EN 
El PNEA INSCRITOS EN LA DELEGACION TALALPAN EN EL PERIO
DO MAYO 1982- JUNIO 1983. 

14% 

li!I NO ASISTIERON 

11111 2-6 horas/semana 

11117-11 hor•s/seman• 

Q 12 o més hor.s/seman• 

28% 

FUENTE: Entrevlst• 
asesor. 2~ 



GRAFICA DE LA TABLA No. 17 

OPINION DE LOS ASESORES RESPECTO AL CURSO DE CAPACITACION 
Y UTILIZACION DE LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS EN ESTE, P! 
RA LA ASESORIA DE LOS CIRCULOS A NIVEL INTRODUCTORIO INS
CRITOS EN EL PNEA EN LA DELEGACION TLALPAN DE HAYO 1982 -
JUNIO 1983. 

6 

s 

4 

3 

2 

BUENA MALA 

Os1 
fe ALGUNOS 

NINGUNO 

FUENTE: Entrevista 
asesores. 
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.. 
18.- METOOO UTILIZADO f-0~ LOS ASESvitES ::;r¡ LOS CIRCULOS DEL NI

VEL INTRODUCCION Ul~C?.l'.:'CS El: EL P:IEA • EN LA DELEG.:.CION -
POLITICA DE 'l'LALPAN Eil HAYO DE 1932 A JUNIO DE 198) 

APLICACION DEL 
CffCUEN- % METO DO 

EL QUE PROPONE 
2 14 EL PROGRAl·iA • • 

EL ANTERIOR Y 11 ?8 COH?ID!ENTA 

OTRO 1 7 

• 'roTAL 14 99 

•• Se toman aspectos oreanizathos 1 
pedagógicos del programa. 

19 •• ORGAHIZACION POR PARTE DE LOS A.ZESOR.E:S DE ACTIVIDADES • 
EXTRA::..;COWES Ell LOS CIRCULOS DE ESTUDIO DEL NIVEL IN • 
TRODUCTO!'IO Dl::L P?IEA • EN LA DELEGACION POLI':ICA DE TLAL
PAN DE MAYO·; :-,~ 1982 A JUrllO DE 1983. 

ACTIVIDA!)ES•• 
61~CUEN- ~ EX'l'RA&;SCOIJ\R.ES 

SI 8 57 

NO 6 42 

'roTAL 14 99 

• PNEA Prograé.a Nacional de Educación para Adultos 

•• Actividades :;ociales, c·Jlturales y artieticas 

FUENTE Entrevista con los asesores 

206 



GRAFICA DE LAS TABLAS No. 18 y 19 

78% 

D EL QUE PROPONE EL 
PROGRAMA 

7% 11 Eb DEL PROGRAMA Y 
L COMPLEMENTA 

111 OTRO 

ORGANIZACION POR PARTE DE LOS ASESORES DE ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES EN LOS CIRCULOS DE ESTUDIO DEL NIVEL -
INTRODUCTORIO DEL PNEA EN LA DELEGACION DE TLALPAN EN 
EL PERIODO DE MAYO 1982-JUNIO 1983. 

57% 

TENIA ACTIVIDADES EXTRA 
ESCOLARES -

FUENTE: Entrevista 
asesores. 



20.- Ol>GANii:ACI 
INTRODUCCI 
PAN DE MAY 

ON 1N1'Lí.:JI:, • :..:, :.;;:¡;,; e 
ON DC:L l'!ILJ1 • • ::;,1 LA 
'O DE 1',;'82 A JUlilO 1.1:.; 

ORGA!IIZACION 

BUENA 

REGULAH 

1.1:,T.A 

TOTAL 

.' Tomando or; ·anizac 
el asesor llevará u 
tencia, evaluación 
y registro de activ 

CIONº A3t.:::.ií..R-ClilCUU:: 
D.i!:L l'Ni::A •• i::U LA DE 

21.- IDEN'l'IFICA 
·~ODUCCION 

DE 1982 A JUNIO DE 190.3. 

• Conaiderando 
en el círculo 

IDENTU'ICACION 
A!lESOR-CIRCULO 

BUENA 

:r.".r.TIT A n 

i·IALA 

TOTAL 

identificación, come 
y de las actividadE 

llac ional c!e Zduc 

rnci;1.00 DZ t;,;'füiJIO 
t;iLLGí,CION POLI'l'IC 
1983. 

~ 

FRJ:;CUENCIA % 

9 14 

1 7 

4 ::>~ 

11+ 99 

ión interna como q 
n registro de asis 
de avances del eru 
idadea escolares. 

D:;L t:nEL 
A DE Tl.J\L-

ue 

po 

DE E.STUDIO Di::L N IVEL rn .. 
N DE MAYO LEGACION DE TLALPA 

FRECUENCIA % 

8 56 

e;; ':16 
1 ·¡ 

14 tl)O 1 __ J 

erado de interés que existía 
conjunto. s ¿esarrolladas en 

ación parfl il-'ultoa 

i'11~tlTE intrevi sta con loa asesoref. 
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GRAFICA DE LA TABLA No, 2o y No. 21 

ORGANIZACION DE LOS CIRCULOS DE ESTUDIO EN EL NIVEL 
INTRODUCTORIO DEL PNEA INSCRITOS EN EL PERIODO DE 

MAYO DE 1982-JUNIO 1983 EN LA DELEGACION TLALPAN. 

D BUENA 

11 REGULAR 

11 MALA 

IDENTIFICACION DEL ASESOR CON LOS USUARIOS DE LOS 
CIRCULOS DE ESTUDIO DEL NIVEL INTRODUCTORIO INSCRI 
TOS AL PNEA EN LA DELEGACION TLALPAN EN EL PERIODO 
MAYO 1982-JUNIO 1983. 

57% 

o BUENA 

11 MALA 

11 REGULAR 

FUENTE: Entrevista 
asesor. 



22.- CUM. LIMU.:tll'O DE LOS OBJE'1'1\·'0ti* D.C: LOS CIRCULOS DE ESTUDIO 
DEL rnnL IN1'!10_iUCTO~;IO :1;:;1 l'N&\*• J::N LA DELEG/\CION POLl
'rlCA DE TLALPAN DE HAYO DE 1982 A JUNIO DE 1983 

CUM.FLI;HENTO DE No. DE % LOS OBJETIVOS CASOS 

SI 1 7 

ALGUNOS 12 e.6 

NO 1 7 

TOTAL 14 100 

• Objetivos: aprender a leer 1 escribir 
así como conocimiento de operaciones 
elementales de aritmética. 

2J.- CAUSAS DE DESAPARICION DEL CIRCU!Ll RESPEX::TO A LA OPINION 
DE !LlS ASESORES DE !Ll$ CIRCU!LlS DE ESTUDIO DEL NIVEL IN
TRODUCTORIO DEL PNE:A•• EN LA DELEGACION POLITICA DE TI.AL 
PAN DE MAYO DE 1982 A JUNIO DE 1983. -

CAUSAS DE FRECUEN- % DE.SAPARICION CIA 

OFICINA 3 21 

METODO (TEXTO) 6 43 

USUARIOS 2 14 

TOTAL 11 73 

•• PNEA Programa llacional de l::ducación para Adultos 

21 o 
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GRAFICA DE LA TABLA No. 22 

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE LOS CIRCUlOS DE ESTUDIO 

DEL NIVEL INTRODUCTORIO DEL PNEA EN LA DELEGACION DE 

TLALPAN INSCRITOS EN EL PERIODO HAYO 1982- JUNIO 1983. 

86% 

D ALGUN06 

111 NO CUMPLIERON 

11 S 1 CUMPL 1 ERON 

FUENTE: Entrevista 
asesores. 
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GRAFICA No.23 

CAUSAS DE OESAPARICION DE LOS CIRCUlOS CON RESPECTO A SUS 
ASESORES DEL NIVEL INTRODUCTORIO EH LA DELEGACION TLALPAH 
AL PNEA INSCRITOS EN EL PERIODO MAYO 1982-JUNIO 1983. 

D HETODO 
(TEXTO) 

11 USUARIOS 

• OFICINA 

11111 NO DESAPARECIERON 

14% 

21% 

FUENTE: Entrevf st• 
•sesores. · 
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24.- INl'DPJiACJLll t:::;1 As;:;..;uH A Wl Ol"!ClllA Ut: l:JUCACION l'/~\A 
ADUL1'0!.i CON ,~¡_;¡:•i:;¡¡¡;NC!íl ,\ k\ Di:.Sid AdCION D:t:: LO.:.l CL CULOD 
DE _;Ll'UDIO J.C: INTí:ODUCCION IN:..iCi-:r'l'OJ i!l EL PNEA • EN LA -
J)¡-_;WGACION i'OLI'.1.'ICA D..: 'l'LtU.l'AH i.JI MAYO 2-E 1982 A JUNIO -
DB 1983. 

INFORMACION A LA 
OFICINA DE LA D~ FRECU.:::N- ,~/ 

CIA 
,.., 

SAPAhICION DEL 
CIRCULO 

SI 6 42 

NO 5 35 

TOTAL 11 77 

1 
25.- OBJ1'TIVO Y FRF.c:ULNCIA DE VISITAS POR LA OFICINA DE 

EDUCACIOfl PARA ADULTOS A LOS CIRCULOS DE ESTUDIO DEL 
NIVEL INlRODUCTOTIO DEN'l'RO DEL PNEA• EN LA DELJXlACION 
POLITICA DE TLALPNA DE MAYO DE 1982 A JUNIO DE 1983 

OBJETIVO DE FRECUENCIA DZ LA VISITA DE LA OFICINA 

LA VISITA UNA UNA TOTAL 
UNA NO 

VEZ X % VEZ X % SOLA % 
FUERm % SEMANA ME3 VEZ 

INFORMACION DE 
. 

ACT. CONJUNTAS - - - - - - - - -
ORIENTACION DE 
TRABAJO - - - - - - - - -
ENTRmA DE 

4 28 4 MilTEtlIAL - - - - - -
TODAS .. 2 14 3 21 - - - - 5 

NI!lGUtlA - - - - - - 5 35 5 

TOTAL 2 14 .3 21 4 28 5 35 14 

Pro;~.:ima I:ncional cie i..:c.ucación para t.c!ultos 

% 

-
-

28 

.35 

.35 --
98 

--··-

•• Para entrer;a de material, orientación de trabajo e información de activid.1dcs 
c0njuntas. 213 



GRAFICA DE LA TABLA No. 24 

REPRESENTACION DE LA INFORMACION DE LA DESAPARICION DEL 
CIRCULO A LA OFICINA DE EDUCACION PARA ADULTOS EN EL NI 
VEL INTRODUCTORIO DEL PNEA EN LA DELEGACION DE TLALPAN~ 
DE MAYO 1982-JUNIO 1983. 

35% 

42% 

21% 

11 NO DESAPARE-
CIERON 

11 s 1 

D NO 

FUENTE: Entrevista 
asesores. 
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GRAFICA DE LAS TABLAS No. 25 

RELACION ENTRE LA FRECUENCIA DE LAS VISITAS DE LA OFICINA 
A LOS CIRCULOS DE ESTUDIO DEL NIVEL INTRODUCTORIO INSCRl
EN EL PNEA EN LA OELEGAC ION TLAl.PAN EN EL PERIODO HAYO 
1982- JUNIO 1983. 

28% D UNA VEZ A LA 
SEMANA 

llUNA VEZ Al 
14% MES 

111 UNA VEZ EN 
TODO EL CURSO 

lllNO LO VISITARON 

RELACION ENTRE LOS OBJETIVOS Y LAS VISITAS POR PARTE DE 
LA OFICINA A LOS CIRCULOS DE ESTUDIO DEL NIVEL INTROOUC 
TORIO INSCRITOS EN EL PNEA DE LA DELEGACION TLALPAN EN~ 
EL PERIODO MAYO 1982- JUNIO 1983. 

28% 

35% 

35% o TODOS* 

111 N l MGUNA 

11 ENTREGA DE 
MATERIAL 

* Entreg• de m11terlal, lnforrnecl6n de actfvld9des conjun
t•s, orlent.clón del trab•jo. 

FUENTE: Entrevista 
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DISTRIBUCIOll DE LAS CAUSAS DETERMINANTES EN LA DESAPA
RICION DE ONCE CIRCULOS DE LOS CATORCE INVESTIGADOS EN 
LA DELEGACION TLALPAN INSCRITOS EN EL PNEA DEL NIVEL -
INTRODUCTORIO EN EL PERIODO HAYO 1982-JUNIO 1983. 

21 .lt% 

11 NO DESAPAREC IERCll 

• ASESOR 

• OFICINA* 

D USUARIOS 

* Falta de llPOJO por parte et. la Oficina hacia Jos círculos 

FUENTE: En estudios 
· r .. 1 1 ados • JJ 6 



CUESTIONARIO PARA CUBRIR LA INVESTIGACION SOBRE LAS CAUSAS 

QUE INFLUYERON EN LA DESAPARICION DE LOS CIRCULOS DE ESTU

DIO DEL NIVEL INTRODUCTORIO EN LA DELEGACION POLITICA DE -

TLALPAN, O .•F, 

1 • - Datos Generales del Asesor 

1. - Nombre 

2.- Sexo 3.- Edad 

4.- Oomici 1 io 

5.- Ocupación 

6.- Estado civl 1 

1.- Antecedentes escolares 

8.- Ingresos 

9. - ¿Como se enteró de la existencia del prograrna? 

a) SEP b} Oficina c) por amigos d) otros 

1 º· - Motivo de su participación 

11.- Datos Generales del círculo 

1.- Nombre 
~~-------------

2. - Dom 1e11 i o ------------

3. - Fecha de inicio---------

4.- Fecha de baja 

5.- Frecuencia y horario de reunión ~ 

6.-¿Asistía Usted? 

a) Siempre b) Algunas veces 

( 

( ) 
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7.- ¿Avisaba a los usuarios? 

a) S t b) No ( ) 

111.- Aspectos Físicos del Lugar de Reunión 

1.- a) Aire libre b) Local cerrado c) Institución 

d) Casa particular 

2.- Ventilación 

a) Buena b) Regular c) Mala 

3. - Espacio 

( 

a) Amplio b) Sufuciente c) Estrecho ( ) 

4.- Iluminación 

a) Buena b) Regular c) Mala ( ) 

s.- Materiales didácticos: Mesas y sillas 

a) Suficientes b) Insuficientes c) Nulas ( ;) 

6.- Pizarrón 

a) Si b) No 

7.- Gises y borrador 

a) Si b) No 

8.- Formas de adquisición de1 material 

a) Of.de Educ.de Adul. b) Asesor 

c) Cooperación 

9.- Libros de texto 

a) Si b) No 

JO.- Accesibilidad al círculo de estudio 

Medios de transporte para el asesor 

a) Si b) No 

Medios de transporte para los usuarios 

a) Si b) No 

(. ) 

( ) 

( ) 

( ) 

.e > 

( ) 
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¿Cuáles? 

11 .- ¿Quién estableció el horario y la frecuencia? 

a) Asesor b) Usuarios c) Ambos { } 

12.- El horario y frecuencia lo consideraban ade

cuado en cuanto a las ocupaciones de los --

usuarios, 

a) Si b) No 

IV.- Funcionamiento Interno del Cpirculo de Estudio 

Capacitación 

1.- Tuvo conocimiento de algún curso de capacita_ 

ción para asesores? 

a} Si b) No 

2.- ¿De qué Institución? ---------

3.- ¿Asistió Usted al curso? 

a} Si b) No 

4.- ¿Por qué no asistió? 

a} Falta de tiempo b} Innecesario 

e) No fue obligatorio d) Otros 

s.- ¿Cuánto tiempo fue la duración? 

Horas por curso 

a) 1 a 5 b ) 6 a 1 O e) 11 a más 

6.- ¿Qué opina Usted de Ja capacitación? 

a) Buena b) Suficiente e) Mala 

]. - ¿Por qué? 

( ) 

( 

( 

( ) 

( 

( 
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8.- ¿Ap1 icó Usted los conocimientos adquiridos? 

a) Todos b) Algunos c) Ninguno 

9,- ¿Por qué? 

V.- Actividades 

1 .- ¿Con cuántas personas comenzó el círculo y 

cor cuintas terminó? 

2.- ¿Cuán era su ubicación física dentro del cír

culo? 

a) Se integraba b) No se integraba 

c) De las dos formas 

3.- ¿Qué método de enseñanza utilizaba? 

a) El propuesto por el programa 

b) El del programa y conp1ementaba con otro 

c) Otro 

4.- ¿Córno .lo aplicó? 

5.- Realizaba actividades extraescolares con los 

estudiantes? 

a) Si b) A veces e) No 

6.- ¿De qué tipo eran esas actividades? 

a) Culturales b) Artísticas c) Sociales 

d) Las tres anteriores 

VI.- Organización 

1 .- ¿Llevaba algún registro de asistencia? 

a) Si b) No 

2.- ¿Cómo evaluaba los adelantos del grupo? 

a) Por su participación b) Examen 

e) Por el interés d) Otros 

( 

( 

( 
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3.- ¿Registraba 1as actividades? 

a) Si b) No c) A veces ( 

4.- ¿De qué manera las registraba? 

a) Por sesión b) Por cumplimiento de objetivos 

c) Informe fina1 d) a y b 

5.- Opinión a cerca del círculo en genera] 

a) Había interés b) Poco c) No había ( 

6.- ¿Cuáles fueron Jos motivos por lo que los 

usuarios se integraron al círculo? 

].- ¿Tenía conocimiento de las actividades que 

los usuarios real izaban dentro del círculo? 

a) Si b) Algunos c) No 

8.- ¿En qué medida cree que estas actividades 

afectaban Jos adelantos de los usuarios? 

( 

a) Fundamentales b) No afectaba ( 

9.- ¿Por qué? 

VII,- Opinión a cerca del programa 

1 .- ¿Cree Usted que el método de enseñanza pro

puesto es apropiado para el adulto? 

a) Si b) No c} Algunas partes 

2.- ¿Qué medidas propone para el mejoramiento 

del Prograina? 

3.- ¿Con qué frecuencia Je visitó la Oficina de 

Educación para Adultos? 

a) Una vez por semana b) Una vez por mes 

( ) 

c) No fueron d) Una vez en todo el curso ( ) 
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4.- ¿Con qué fines se le visitó? 

a) Entrega de material 

b) Información de actividades conjuntas 

c} Amistad d) Orientación en la forma de 

trabajo e) Para conocerlos 

5.- ¿De qué manera fueron respondidas sus 

necesidades? 

a) Suficientes b) Insuficientes 

e) No fueron contestadas 

VI 11.- Consideraciones Finales 

J.· ¿Cumplió el objetivo del programa? 

a) Si, todos los usuarios 

b) Si, algunos usuarios 

( ) 

e) Si, muy pocos usuarios d) Cero ) 

2.- ¿Qué oponión tlene Usted de la organiza-

ción de la Of. de Educ. para Adultos? __ 

3.- ¿Cuáles fueron las causas, de acuerdo a su 

criterio, por las cuales el círculo desapa 

rectó? 

4.- ¿Comunicó Usted a la Of. de Educ. para 

Adultos la desaparición del círculo? 

a) Si b) No ( ) 

5 • - ¿Por qué 1 

6.- ¿Actualmente continúa asesorando algún efe. 

culo de estudio? 

a) S l b) No ( 

222 



7.- ¿Por qué? 

8.- ¿Conocía Usted las actividades de los usua

rios fuera del grupo? 

a) Si b) No 

9.- ¿Por qué considera lo anterior importante? 

JO.- ¿Considera que Jos círculos de estudio son 

necesarios para el funcionamiento del pro

grama? 

11.-¿Por qué no considera funcionales a los ·

círculos de estudio? 

12.- ¿Qué aspectos considera que deberían ser -

mejorados en el funcionamiento de los cír

culos de estudio? 

Nombre del entrevistador 

Fecha ---------------------
.\ 
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