
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOHA 
DR HBXICO 

ESCUELA NACIONAL DE TRABAJO SOCIAL 

LA FALTA DE ACCESO A LA ESCOLAllZAGION 

PRIMARIA DE LOS MARGINADOS URBANOS 

México, D. F. 

T E S 1 S 
Que para obtener el Tftule de: 

LIGEN ABAJO SOCIAL 
p n t a 

ESCU RL \ :-: ''·" 11 .-.~ \ L 
DE TH • n-. .i 1 SUCl.'.L 

TESIS Y 1;: X. , \! ¡:;--rn¡s 
PROFEt:l U~~.\ L tS 

1986 



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis 

Digitales Restricciones de uso  

  

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA 

SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL  

Todo el material contenido en esta tesis está 

protegido por la Ley Federal del Derecho de 

Autor (LFDA) de los Estados Unidos 

Mexicanos (México).  

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y 

demás material que sea objeto de protección 

de los derechos de autor, será exclusivamente 

para fines educativos e informativos y deberá 

citar la fuente donde la obtuvo mencionando el 

autor o autores. Cualquier uso distinto como el 

lucro, reproducción, edición o modificación, 

será perseguido y sancionado por el respectivo 

titular de los Derechos de Autor.  

 



N D C E 

INTRODUCC ION 

CAPITULO I 

EDUCACION Y MARGINALIDAD EN MEXICO 

1.1.- Generalidades 

1.2.- Principales factores que 

originan la marginalidad 

1.3.- Educación y escolarización 

de Jos marginados urbanos 

CAP I TUL.O II 

PANORAMA EDUCATIVO DE 1970 HASTA NUESTROS 

DIAS, 

2.1.- El Sistema Educativo 

2.2.- Las Pol fticas Educativas 

2.3.- La Educaci~n Para Todos 

Pag. 

5 

13 

21 

28 

35 

46 



CAPITULO III 

UBICACION DEL PROBLEMA EDUCATIVO EN TRES 

ZONAS MARGINADAS URBANAS. 

3.1.- Planteamiento del Problema 

3.2.- Hip~tesis 

3.3~- Selecci¿n de la muestra 

3.4.- Instrumento de Apl icacion 

3.5.- Obtencidn de Re~ultados 

CAPITULO IV 

ALTERNATIVAS Y PERSPECTIVAS DEL TRABAJO 

SOCIAL ANTE EL PROBLEMA EDUCATIVO DE LOS 

Mf\RGINADOS. 

4.1.- Alternativas 
4.2.- Perspectivas 

CONCLUSIONES 

SUGERENCIAS 

BIBLIOGRAFil'I 

Pag. 

5ó 

.57 

57 

58 

58 

110 
120 

126 

129 

131 



~I N T R -O D u e e I o N" 

Desde hace varios a~os, se empez: a ~bservar en el 

área Metropol llana, un fenómeno que en la actualidad ha 

idqulrldo gran importanci~~ dicho fenómeno, consiste en el 

desplazamientb de ·grandes nGcleos de campesinos a las 

zonas urbanas y especialment~ a la ciudad de M'xico. Este 

tipo de migrante~ al no poder ser absorbidos pbr el 

sistema y carecer de 1 os 
, .. 

m1n1mos Indispensables para 

~lvir, pasan a formar parte de la llamada población .. 
marginal , por> lo general no cuentan con ninguna 

cal ificiciÓn t¿cnica por lo que se ven obligados a verider 

~u fuerza de. trabajo en ocupaciones mal remuneradas que 

apenas sirve para cubrir sus necesidades básicas, lo que 

se .podrá constatar a través de este estudio, real Izado en 

l~s colonias de Barrio ·Norte, Fraccionamiento Benito 

Juárez. <antes campamento 2 de octubre) y_ Santa Marra 

Natlvitas, en ,1 se pretende poner de manifiesto las 

causas que originan la falta de acceso de los marginados 

urbanos en el sistema educativo. 

Pue a trav~s de la lnvestlgaci~n tanto documental 

comd de campo, como se lograron reunir los elementos para 

la aprobación de lo~ supuestos planteados, 

Se presenta aqui, el panorama de la educaci~n 



nacional desde 1970 hasta la ~poca actual ce~ el objeto da 

establecer cu~le& han sido las pollticas que en materia 

educativa se han implantado; tambien se explican con mayor 

detalle las poi fticas asumidas ~urante el sexenio pasado, 

desde el Plan Nacional de Educación, que constituye el 

primer pronunciamiento formal del Presidente Jos• Ldpez 

Portillo, hasta llegar a la más relevante que es ta 

política "Educación Para Todos", 

·ft la luz de esto, vemos que la escolarizaci6n sigue 

actuando como factor de instrucción bancaria, además de su 

creciente devaluación, por otra parte, el hecho de que tos 

niños en edad escolar dadas las condiciones de vida en las 

zonas marginadas urbanas que trabajar hace mas 41gido el 

problema. 

Los gobiernos han hecho esfuerzos por mejorar la 

calidad de la enseñanza, proporcionarla a los habitantes 

de los lugares más apartados del país, facilitar la 

adquisición de nuevas habi 1 idades y técnicas para el 

trabajo, pero no han conseguido distribuir en forma 

equitativa las oportunidades educativas y sociales, ni 

hacer menos injustas las relaciones tanto a nivel nacional 

como internacional. 

En este trabajo se exponen algunas alternativas y 

perspectivas cuyos fines deseables son no solo que 

conduzcan a ciertos cambios en pro de las zonas marginadas 

que aqu'i se citan, s 1 no que en un sentido más amp 1 1 o se 

puedan Implementar en otras áreas con si mi 1 itud de 

caracter(sticas. 
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El trabajo Social como profest6n que proporciona 

aptitudes para el trabajo directo con las comunidades, el 

an'I 1s1s de su problem~tica y por lo tanto, capacidad para 

proponer medidas encaminadas a la consecucidn del 

bienestar de la sociedad, tiene el compromiso de proponer 

acciones tendientes a la obtenci~n de.un modelo educativo 

que no siga reforzando los intereses de las minorÍa• y el 

actual sistema de estratif icaci~n social, sino que est' en 

funci6n de las necesidades de las mayorias v que sirva 

para la construcci6n de una sociedad verdaderamente 

~emocr6tic~. 
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CAPITULO I. - EDUCACION Y MARGINALIDAD EM M8XICO 

1.1.- GENERALIDADES 

1.2.- PRINCIPALES FACTORES QUE ORIGINAN LI\ 

MARGINALIDAD 

1.3.- EDUCl\CION Y ESCOLARIZACION DE LOS MARGINADOS 

URBANOS. 



l.- EOUCACION Y MARGINALIDAD EN MEXICO. 

l. 1.- Genera 1 i dades: 

Uno de los problemas de lnvestigaci6n soctal m~s 

controvertido en la actualidad es sin lugar a dudas el de 

la "marginalidad social", 

El concepto de marginalidad ha ido evolucionando.: en 

la década de los setentas se refer(a a los habitantes de 

la p~riferia de las grandes ciudades Latinoamericanas: y 

las caracterlsticas de esos grupos eran: li precariedad de 

sus viviendas, frecuentemente cons\ru(das en terrenos 

ocupados ilegalmente y carentes de los m's elementales 

servicios pÚbl leos: agua, luz drenaje, etc:. Todo este tipo 

de asentamientos se referían a los habitantes de las 

llamad¿¡s "Villas Miseria" en Argentina, "Cal lampas" en 

Ch i 1 e, "Favelas" en Bras i 1, "Tugurios" en 

"Barriadas" en Venezuela y "Ciudades Perdidas'' en M~xico. 

Posteriormente se acordó que no deberfan ser 

considerados "ma~ginales" a todos aquellos individuos que 

habitaban los asentamientos espontáneos de las grandes 

ciudades por el solo hecho de tener el c:omdn denominador 

de mal alojamiento, puesto que ~xist(a la posibilidad do 

que los habitantes de estas •reas ecológicas constituyeran 

una poblaci¿n altament~ heterog~nea de acuerdo con otra~ 

i nd i e adores soc i oeconóm i cos". 

Fué mediante investigaciones de las c:ondic1ones de 

trabajo y de los niveles de vida de ~stos estratos dw 

poblacldn que se llegb a la conclusión de que la~ 

,. 
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poblaciones marginales estaban •constitu(da: tanto por 

desempieados como por trabajadores es~~cionales, obreros 

con puestos de trabajo mis'o'meno~ estable~ y hasta por 

peque~os comerciantes y otros prestadores de servicios 

encargados de relacionar el resto de categorías socio 

ocupacionales con el mercado urbano, .. de que por cierto, 

par t 1 i:: i pan· escasamente. 

De igual manera se advirtió que tal esta'do de. 

marginalidad. ecológica y ocupacional alcanzaba otros 

aspectos importantes tambi~n relacionados con la falta de 

participación .en la vida "model"na". En efecto, éstos 

grupos se si tu aban a 1 margen de 1 as instituciones 

poi Í~icas urbanas y escasamente constitulan una fuerza .. 
social que. contara en l·a lucha electoral. Por otra parte, 

el ori~en ~u~al de la mayoría de éstos migrantes 

suburbanos, dificultaba considerablemente su proceso de 

adaptaci~n a los patrones culturales citadinos. 

De ésta manera el concepto de "marginalidad" fue 

evolu~¡anandti de su significado original, estrictamente 

ecolÓgico a uno de carácter principalmente socio-económico 

que daba cuenta de la carencia o falta de participación e 

integraci6n al me~cado y a la cludadanla. 

En nuestro 
, 

pa1s, hablar de "ciudades perdidas" 

equivale ~ remontarnos quince o veinte a~os ~trás, 
. 

mas o 

menos en la d~cada·de los cincue.ntas. La causa de la 

formación d& ~stas zonas de miseria ha sido la misma: 

falta de tierras y de nuevas inversiones en •l campo, bajo 

rendimiento asee iado a la escasa tecnologf a y el 
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incremento en la atracci~n de la ciudad como resultado de 

la concentración de la administración, salud, educación, 

entretención. y la proliferación de las 
, 

vi as de 

comunicación entre el campo y la ciudad. 

Con la idea de establecerse solo de paso los 

mlgrantes se instalan er. lo que ser~ su nuevo hogar 

mientras consiguen empleo y mejores oportunidaoes para 

vivir mejor) primero pasan a ocupar las viviendas 
, 

mas 

baratas: los tugurios del centro de la ciudad, para 

despui:s ir i nvad i en do 1 a periferia y 1 os intersticios del 

espacio urbano. 

Las invasiones de terrenos bald(os es ya com~n de 

observarse en México, ya se trate de propiedad federal o 

propiedad privada, los nuevos moradqres empiezan a 
, 

construir sus casas mediante la acumulacion de desechos, 

piedras, cartón, etc. Las ciudades perdidas tienen el 

común denominador 
, 

de carecer de lo mas elemental que 

impone la vida citadina: dotación de agua y servicios 

municipales, asistencia m~dica, 
, 

educacion, transporte, 

diversiones, etc. 

En todos los casos, las construccLones constituyen 

un peligro. Sin embargo en las vecindades se paga renta a 

un dueño legÍtimo <aunque a veces surgen usurpadores>. En 

1 as ' invasiones nadie Liene seguridad jurídica como norma 

general y la especulación y cobros indebidos son 

frecuentes. 

Por otra parte, las vecindades estan integradas a la 

urbanización y cuentan con algunos servicios, en tanto que 
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en las ciud~des pardidas no ~i~nen nada. 

Las ciudades perdidas existen y se desarroll•n bajo 

la amenaza implfcit~ de destruccJ~n, desal~Jo Jor1010 o 

remodelaci¿n, Sin embargo pueden existir dueRos legales de 

terrenos 
. # . 

o puede haber una legal izacion posterior de la 

tenencia. 

Al gu.nos autores· explican el fenómeno de la 

marginalidad en base a las caracterÍsti~as asumidas en ~1 
# . 

proceso de desarrollo economice ~eciente, consideran 

situacl~n de marginalidad; en ~articular la que tiene 

Jugar en el medio urbano en re~aciÓn. a la estructura 

Qlobal en que se manifiesta y en la cual encuentra su 

El conce~to de marginalidad da cu,nta de la man~ra 

Indirecta, fragmentaria· e Inestable de inserci~n. a que 

crecientes segmentos de población son sometidos, en las 

tendencias que el modo de producción capitalista asume 

como dominantes, y por consecuencia de 16 cual esos 

segmenios pasan a ocupar el nivel mas dominado del orden 

social. 

Desde este punto de vista, la marginalidad pasa a 

ser condición de determinados grupos sociales, 

directamente rel.:icionado con el desarrollo capitalista. 

Esta ~nterpretaciÓn~ al relacionar la marginalidad con un 

proceso de desarrollo nistÓrico, pretende situarse en una 

perspectiva dinámica que nos permita distinguir claramente 

el momento histórico en que se origina la marginalidad, y;. 
de ~sta manera no caer en una falsa universalidad de los 
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obJetos soci•les, o lo que es lo mismo en una eternacidn 

de las situaciones presentes a lo'largo de la historia. 

Por esto~ se estable~en diferencias entre el 

desarrollo capitalista clásico y el de!!larr.ollo capitalista 

en su fase imperialista y monopolista. Lo impol"tante de 

esta distinción, residiría en el hecho de que .en dichos 

momentos del desarl"ol lo capitalista dan 1 ugar a una 

población excedente cuantitativi y cualitativamente 

di st in ta. En eío:ctu, mientl"as que en la fase de 

industrialización temprana, 'el sistema productivo fué 

capaz de incorpol"ar a la población excedente, o cüando 

meno~ red~cir su importancia num~rica dent~o del proceso 

general de desarrollo, en la fase actual no acontece lo 
.. 

mismo, debido a las condiciones históricas particulares 

dentro de las cuales se desenvuelve el proceso de 

acumulación. 

Este proceso, por el uso creciente de tecnolog(as 

avanzadas para aumentar la capacidad productiva del 

sistema, tiende a absol"ber vol6menes menores de mano de 

obra, e incluso a desplazar un fuerte n6mero de 

trabajadores activos. 

De ah( la necesidad de crear conceptos que, como el 

de "poblaci6n marginal" designen a la poblacidn excedente 

en la~ sociedades capitalistas contempor,neas. 

Ádemi!s al hablar de desal"rollo •:apltalista y 

referirlo a America Latina, se recurre a la categor(a de 

dep endenr.: i a, que hace posible explicar la forma•:i.Ón 

subordinada de esta formaci6n económico-social a 1 as 
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. 
economias centrales, en los distintos momentos d~ su 

desarrollo histórico. 

Dependencia, es, un concepto que da cuenta, al mismo 

tiempo del cambiante sistema de relaciones entre los 

varios de desarrollo del modo de producción capitalista y 

del car~cter derivativo que, respecto de este sistema de 

relaciones, asumen las leyes históricas que gobiernan el 

modo de estructuración de las relaciones de producci¿n de 

dominaci6n social y pal Ítica en el nivel 

del modo de producción. 

subdesarrollado 

As ( la distinción de fases en el desarrollo 

capitalista se ver(a aumentada por ~sta otra dicotom(a: 

.• paises capitalistas centrales y I pa 1ses capitalistas 

dependientes. 

La problem~tica te~rica mencionada se 
I 

amplia, 

entonces, a la caracteriiaciÓn de la "marginalidad social" 

en los pa(~es Latinoamericanos en la fase actual, que 

corresponde a la creciente monopol iiaciÓn de las economías 

central es. 

Segun diferentes autores tenemos además diversos 

enfoques acerca de la marginalidad: "Para llegar a las 

zonas marginadas a la búsqueda de soluciones, o al menofi 

al entendimiento de la situación, es necesario ubicarlas 

en un proceso homog~neo, cambiante en lo externo aunque 

invariable en lo esencial". (1) 

Es homogéneo en tanto enlaza factores problema en 

Mexico, 1974, p. 11. 
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sr mismos y que tienen estrecha relación y denomin~dores 

comunes. 

Cambiante en lo externo, porque el curso de las 

transformaciones (emigración, asentamientos, creac'iÓn de 

nuevas formas de vida> se expresan a primera vista. 

Dice Arreula: Es un proceso dialéctico porque la 

vida en la ciudad perdida aparentemente monótona, 

constantemente está teniendo modificaciones. 

Dentro de los enfoques de la si tuac i Ón de 

marginalidad se tiene: El que ve la soluci~n del problema 

en reemplazar las barriadas por complejos h~bitacionales, 

reduciéndose el problema a la falta de vivienda o la de 

servicios urbanos suficientes. 

Otro punto de vista es ei' que. afirma que las 

ciudades perdidas son· asentamientos d~ paso en el proce~o 

" de migracion rural-urbano, y que una vez el migrante haya 

encontrado trabajo podr~ integrarse y ser absorbido a la 

clase obrera urbana. 

Otro enfoque parcial es el que considera a las zonas 

marginadas tan solo consecuencia del exceso de población y 

propone soluciones de car~cter demogrdf ico~ 

Otro mas es el que la deriva de la falta de empleos 

exclusivamente! o el que lo atribuye a carencia de 

servicios sanitarios o educacional•s. 

Las zonas marginadas tienen todos estos problemas 

pero no deben concebirse separados sino que hay que verlos 

como un todo. 

Por Últ 1 mo tenemos la lnterpretacl~n de la 

11 



marginalidad que hace Osear Lewi&, en donde. se propone una 

1 isla de más de sesenta caracter.(sticas de .comportamiento, 

que Junto con el factor cuantitativo del nivel de ingresou 

permitiri'a defini·r la "cultura de la pobreza''.· 

Es evidente que no podemos definir la cultura en 

base ª· 1 as caracter r st i cas de un grupo de pobres que ·en 

Última i nstanc i·a pueden tener diferentes patrones 

culturales e~ ~tro contexto. 

"La cultura debe definirse, ·como el ~onjunto de 

~aracter(stica~ e interrelaciones entre lo~ tres nivel•s: 

el económico, el° socia.1 y el ideolÓgico. '/no solamen~e en 

el sistema de riormas y valores y en las posesiones 

materiales ~e los pobres que representan al fin y ·al cabo 

s'o10 una manifestaciÓn·de su realidad económica". (2) 

'• ,J 

(2) Larisaa Adler de Lomnitz, Qgmg ~QQ!~~l~~D lQ§ 

.. ¡. 

. • 
... 



1.2.- PRINCIPALES FACTORES QUE ORIGINAN LA MARGINALIDAD: 

La srtuaci~n de dependencia y marginalidad, no es 

privativa de ~dxico, sino que son fenómenos qu~ ·se 

encuentran 9resentes en toda America Látina, ~or tener uh 

fondo histórico com~n. aunque cada 
, 

pa1s tenga sus 

caracterrsticas propias bien definidas. 

Sus orrgenes se remontan al perfodo de la colonia, 

"durante el per r odo de 1 a colonia, la 
. . , 

organ1.1.ac1on 

ecc.nÓmica, pol ftica y jurídica fue semejante en toda la 

región. Luego la mayorfa de los pa[ses accedieron a la 

independencia casi en 1 a 
. 

misma epoca. La organización 

nacional hacia mediados del siglo y la Incorporación a la 

' econom1a internacional 

de 

como 

matel"ias 

, 
paiSP.S 

primas 

productores y 

(1870-1930 

apro~imadamentel y la situación de dependencia de los 

paises lndustr·ial izados, es otro rasgo comun de nuestl"os 

pafses". (3) 

La situación de subdesarrollo nace de la l"elaciÓn 

entre sociedades peritdricas y centrales. "La situación de 

subdesarrollo SE produjo hist~ricamente cuando 1 a 

expansión del capitalismo comercial y luego del 

capitalismo industrial 
, 

vinculo a un mismo mercado 

economfas que además de presentar grados diversos de 
. . , 
difer~nciacinn del sistema productivo, pasaron a ocupar 

posiciones distintas en la estructura global del sistema 

(3) Ezequiel Ander Sgg,él §~c~lflQ §gflªl ~Q lª 

gn,c~;lJª~ªiEdit. Pornler, M~xico, 1971, p. 4. 
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capital i~ta." · (4) 

Evident~mente, al adoptarse el modelo de crecimiento· 

hacia afuera·, en el cual los países Latinoamericanos . se 

incorporan a ··1a· ~con~mía mundial como exportadores de 

materias primas importadores dei produc:t.os 

manufacturados, fueron objeto de serias desventajas por 

por parte del c~ntro hegem&nico que era en ese entonces 

Inglaterra, ya anteriormente lo "habÍa constituÍdo Espala y 

Portugal y actualmente como es sabido lo constituye 
' , ' 

Estados U~ldos de Norte Amerlca~ 

Posterior al modelo de crecimiento hacia afuera 

surge el modelo de crecimiento hacia adentro que se 

.proponía lograr un d~sarrollo a~tosustentado y ten(a co~o 

·principai motor a la in'sdustrializaclÓn, que buscaba"" la 

diversifi~aclÓn y la sustitución de importaciones, pero 

tales medidas· no consiguieron ni .en M¡xico ni en el resto 

de los países Latinoamericanos conseguir el objetivo 

inicial que se cre(a lograr con la industrial lzaci~n. 

Es en la década de los cincuenta cuando surge una 

nueva pol Ítica: "El desarroll ismo" en los pa Í ses 

Latinoamericanos: en donde d.lversos organismos, pero 

espec 1a1 mente 1 a ,¡Com is i Ón Económ 1 ca Par a 1 a América 

Latina" tuvo inter~s en promover el desarrollo aut6nomo de 

' estos, pero frente a una serie de circunstancias no se 

(4> Henrique Cardoso y Enzo Faletto, Q€e~n9~n~1ª ~ 

Q€áat~QllQ €U 6~~~~ Edit. Siglo XXI, Mexico, 1971, 

p. 23. 

14 
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1 legó más que a recrudecer el subdesarrollo. 

En la actual !dad los pai'ses Latinoamericanos no 

escapan a la situación de subdesarrollo, aunque en unos 

mis_ que. an·otros se man.iflestan en formas m's agud~s; 

Entre los principales indicadores del subde~arrollo 

de nuestros países tenemos: <1l La explosio'n demográfica 

aunque en cada pa1s se presenta en diferente proporción. 

Este acelerado crecimiento de la población condiciona el 

desarrollo económico de estos países si tomamos en cuenta 

que al restar del Incremento del producto nacional bruto 

anualmente, el incremento de la población, .vemos que el 

producto nacional bruto real percáplta disminuye cuanto 

mayor sea el i'ndlce de incremento de la población. 

' .. En el caso concreto de Mexico, la tasa de desarrollo 

se ha visto afectada por el incremento de la población, 

aunque con la actual pol(tica demográfica, el Indice ha 

disminuido considerablemente de 3.2% en 1977 a 2.6% en 

1981. (5) 

Si a esto añadimos el bajo ingreso promedio, 

percápita y consideramos que el promedio de los ingresos 

no es indicador de la realidad, puesto_ que f!Xiste una gran 

desigualdad en su distribución entre los diferentes 

sectores de la población, vemos que mientras unos tienen 

que sobrevivir con lo m(nimo indispensable, otros pueden 

vivir en la opulencia. 
) 

Otro aspecto importante que condiciona el desarrollo 

(5) Consejo Nacional de Población,¡;,,ª· !:Q!;!lsr;;lg'n l! sl 
Q~~ªttQllQ B~9l~uªl Yt~ªUQ&M•xlco, 1984, p. 110. 
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:· ... 
de los países de Améric~ Latl~a. lo· constituye: 2) La 

estructura agraria_ tradicional, la mala orientación d3 la 

~roducci&n agrlcola y el lento crecimiento del sector. 

Como es. caract.erÍstico de estos paf ses, existen dos 

polos opuestos en la forma de tenencia de la tierr~: El 

latifundio y el minifundio, en el primer cas~ encontramos 

a los grandes productores ·lque constituyen una minoría>. 

que son los que cuentan con el capital y con los medios 

que la tecnologla moderna 12s ofrece para aumentar su 

producción, en el meJor de los casos, porque lo más 

frecuente es que los 1.atlfundlstas mantehgan las ti~rras 

.. inactivas: por otr.o lado, está el campesino ·pobl"e, con 

pocas tierras y cultivos de autoconsumo. ·Evidentemente 

~mbas formas de tenenc!a de la tierra van en detrimento ~e 

la econom(a de los pa'ises. 

Tambi6n influye en •ste rubro la falta de cr~ditos al 

mediano y pequeño pl"oductor y los bajos precios tanto en 

el mercado nacional como en el internacional. 

Veamos ahol"a que el desarrollo urbano en América· 

Latina es superior a las otras áreas subd~sarrclladas del 

mundo: en estos paises ha habido una ten~encia a vivl.r en 

las grandes ciudades, con sus consecue~tes repercusiones: 

la formación de los cinturones de miseria o zonas 

marginadas. 

En México, este desmedido hacinamiento urbano se ha 

manifestado principalmente en tres ciudades del pafs: el 

el Distrito Pederal, Guadal ajara y Monterrey. "Ya en 1977: 

el 27% de la poblacion total se ubicaba en estas tres 
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. , . 
zonas; en este mismo año, la poblacion rural fue de.34.3% 

y la urbana fue de 6~.7% de la totalidad del pa(si <6> 

3) La industrial izac:iÓn dependiente, el 

estr~ngulamlento del sector exte~no y la dependencia 

externa son tambien rasgos distintivos de estas econo111Ías, 

en el primer caso como se había pensado que la 

industrialización sería el motor del desarrollo, pero 

resultó que nó se dieron las condiciones de este 

desarrollo autónomo que se esperaba, sino que por el 

contrario se ~reo una situación de dependencia ya que 

surgió la necesidad de importar insumos del exterior ·para 

poder seguir con el propio desarrollo industrial, además 

. el car~cter mono-exportador de cada uno de estos países, 

la necesidad de importar cada vez mas y 1a lentitud de las 

exportaciones, la descapitalizaci~n por fuga de capitales, 

la vuínerabil idad exterior, o sea qu~ existe la necesidad 

de i .mpor tar 

desequ i 1.i br i os 

porque de lo contrario se 

dentro del país y l~s deudas al 

tienen efectos estrangulantes en la economía. 

producen 

exterior 

4l El analfabetismo y .la deserci~n escolar, la 

marginalidad, la subnutriciÓn, el bajo nivel sanitario y 

el problema de la vivienda son tambien notas distintivas 

en fimérica Latina. 

fi pesar de que las autoridades de los países imponen 

algunas poi Íticas educativas c~n el fÍn de combatir el 

!6l Consejo Nacional de PoblaciÓn,tlg~lfQ Q§mQ9t~!lfQi 

Brevario, Mé>:lco, 1977, p. 43-44. 
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·analfabetismo, ~1 problema sigue latente, Lo que pasa es 
' f· . . , 

que ninguna de estas poi 1ticas serviran de mucho si no hay 

un cambio estructural que benefic.le a las mayorías. ·Por 

·ejemplo, de póco sirv·e que en México haya una política 

"Educación para Todos", que se supone beneficia 

·indlstintam~nte a toda la población~ porque sl biert es 

e i er to que todos 1 os mexicanos ti e nen 1 i bre acceso a 1 a 

educación, no ocurre 1~ mismo para que los alumnbs en 

general puedart alcanzar cuando meneo 1.~ primaria co~pleta, 

esto puede verse en las zonas marginadas ·urbanas y 

rurales, es claro que el nivel socio-econ~mico d•l 

educ•ndo influye a este respecto. 

'~:~'\Pero la marginalidad no Únlc;l!'ente se manifiesta en 

aspecto ed~cativo, ' esta presente en todos los aspectos·de 

la vlda de mucha gente en M¿xico. 

En el caso concreto de nuestro pais, es sabido que 

eY.iste una enorme desi~ualdad entre los miembros de la 

sociedad, respecto a la participación en la producción, el 

ingreso, el consumo y las decisiones econ~micas. "Esta 

desigualdad se hace patente, no solamente en la 

concentración de la propiedad y del i n~reso en 1 os 

estratos altos .sino tambi~n en una marcada dlfere~cia 

entre los que tienen empleo remunerado, que les permite el 

acceso a un nivel de vida relativamente suficiente, y los 

que por el contrario, victimas del desempleo y el 

subdesarrol 1 o, no pueden integrarse en forma humana a 1 a 
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economía y adem&s ca~~cen de lo.m(nlm¿ y .lo Indispensable" 

Todo esto aunado a que el pais cuenta con una alta 

tasa de crecimiento 2.6% en'1981,· además tiene un sistema 

econ6mlcó que depende de Incentivo• y mecanismos de 

mercado externos, por lo que se da un continuado proceso 

de descapltalizaci6n, en el que la riqueza generada 

Internamente se acumula en el exterior. 

Esta situación se mantiene y se refuerza por el 

proceso de dominación-dependencia ·a la que es tamos 

sujetos, 

Los hechos anteriore~: subdesarrollo y depe~d~ncia, 

han originado varios fenómeQ.os como el de 1 a 

sobrepoblaciÓn rural que ha alcanzado rápidamente el punto 

de saturacl~n demogr~flca, lo que trae como consecuencia 

la migración rural urbana y la concent~aclón en las 

grandes ciudades de grandes grupos de migrantes para los 

que no hay empleo, servicios, educación y ni siquiera los 

mfnimos ·Indispensables para vivir. "Este proceso ha 

Impuesto un reto a la econom(a en término de su capacidad 

para crear el número y tipo de empleos que la población 

está demandando. 

Hay alguna evidencia de que hasta ahora la 
. 

econom i a 

mexicana ha sido incapaz de crear esos empleos, as i como 

de que ésta ha sido una de las principales causas de la 

<7> Larlssa Adler de Lomnitz, op.clt., p.20. 
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aguda c:onc:entraci6n del ingreso que prevalece en 

Méx 1 co. ( 8 l • 

Es de este modo como los marginados no pueden aspirar 

trabajos seguros y bien remunerados sino a otros 

fáci tmente sustltu(bles. Estas grandes masas de.· 

desempleados es to 

ejér~ito induit~lal 

que viene a constituir el llamado 

de reserva y cumple dos· funciones 

fundamentales para et desarrollo del r~gimen de producción 

capitalista: ta de mantener de~rlmldos tos salar ros de tos 

trabajadores directamente involucrados en ta producci6n, 

por 1 a amenaza d.e sust i tuc i 6n que su presencia represen ta 

para ~sto•. y la de encontrarse disponibles en caso de 

ampli<1clones del ·aparato productivo existente o de la 

apertur<1 de nuevas ramas de la economía~ 

(8) Larissa Adler de Lomnitz, op.cit.p.20. 
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1.3._. EDUCACION Y ESCOl..l\RIZACION DE l..OS MARGINADOS URBANOS 

, L.a educac: i Ón es un p.l"oc:eso mucho más amp 1.i o que la 

escolarización. 

l..a educac:i6n comprende la transmisión integral de 

toda una cultura, o sea el total de formas, mecanismos y· 

sistemas de vlda, de patrones de conducta, de valores, 

etc:. 

L.a escolarlzaci&n por otra parte viene a ser la parte 

formal de la educ:a~i&n que se real iza en instituciones 

destinadas para tal fin: las escuelas, a cargo de agentes 

transmisores de la educación formál: los maestros, que a 

su vez tienen a su cargo a buena parte de la población: 

los alumnos. .. 
Nuestro país forma parte de la cultura occ 1 dental, 

que además de ser una sociedad pluriétnic:a tiene variantes 

subculturales: la ·rural, la suburbana y la urbana, ésta 

Última es muy compleja y cada vez más exige una mayor 

escolarización de sus miembros, no solo para prosperar 

sino para sobrevivir en la urbe. 

Al mismo tiempo, puede observarse un fenómeno entre 

las zonas rurales y las urbanas y estriba en una 

diferencia de oportunidades educacionales que se repite en 

cualquier situac:i6n donde existen desigualdades entre 

sectores de la población. 

Asfmismo pueden verse también desequ i 1 i br i os 

regionales; si observamos la situación educativa de las 

diversas zonas del país tendremos por consecuencia el 
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mismo fen~meno: las zonas con un m~yor nivel de desarrollo 

tiene una poblacl6n con mayor (ndice de escolaridad que 

los habitantes ·de las zonas menos desarrolladas. 

En las sobrepobladas ciudades del pa(s adem~s de los 

habitantes nativos se encuentran grandes núcleos de 

población de ori9en rural y suburbano. 

En ciertas ciudades la población de origen rural 

frecuentemente ·es indi'gena •. Toda esta población en mayor o 

menor ·grado, según la diferencl~ cultural tiene problemas 

de ajuste a la vida urbana y los problemas son mas 

complicados por la falta de escolarización y la escasez de 

empleos ·"t6cnicamente diríamos que la oferta de trabajo no 

cre·a su propia demanda. La demanda de trabajo está en 

función de factores sobre los que el s}stema educativo no 

tiene control. Y que al superar la oferta a.la demanda, el 

precio de cada tipo de trabajo se abate, o bien, si el 

precio está determinado por controles gubernamentales, los 

demandantes elevan artificialmente los requisitos 

escolares y excluyen a la oferta que podrla satisfacer ese 

tipo especffico de demanda" (9). 

Dicho de otro modo, lo que suceda es que la econom(a 

nacional es incapa1 de absorver a todos .los egresados de 

las escuelas. Por lo tan'to con lai;; poi i'ticas de expansi6n 

del s(stema educativo el mercado se ve saturado de gente 

egresada de 1 as escue 1 as s In que hay.a emp 1 eo para todos, 

191 Rodrigo A. Medell in y Carlos MuKoz Izquierdo,_ 

Qgmgoi~tl2 ~ la b~~ Eg2gr~! gg ~g~~~~lgoLEdit. 

e.E.E., Mexlco, 1900, p. 55. 
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Esto por consecuencia viene a provocar que la 

edücacl6n recibida se deval~e. 

egresadas hace algún tiempo 

Esto 

con 

es, que las personas 

cierto grado de 

es¿olarizaci&n tenían .acceso a ciertos puestos, que ahora 

requieren de una mayor escolaridad para poder lograr· esos 

mismos puastos. 

Esto bien puede deberse tambl~n a que la demanda ante 

un exceso de personas escolarizadas tienden a elevar los 

requ 1s1 tos esco 1 ares de cada ocup.ac i Ón vgr: anteriormente 

una persona podfa perfectamente ocupar un puesto de 

barrendero sin ninguna escolaridad, en la actualidad por 

lo g~neral para cualquier trabajo por muy simple que este 

sea. se neces 1 ta cuando menos e 1 cer t 1 f i cado de educac i Ón 
.. 

primaria. 

Otro factor importante en el aspecto educativo es que 

la distribuci6n de oportunidades no afecta en igual forma 

a todos los habitantes del pa(s. 

Es evidente que el status socioeconOmico del educando 

influye para que este pueda no solo Ingresar al sistema 

educativo sino para poder mantenerse en él y poder llegar 

a altos niveles de escolarización. 

Por otro lado, en nuestro pa'is necesitan formarse los 

cuadros técnicos necesarios para poder explotar y 

administrar nuestros recursos y para descubrir nuestras 

propias opciones hacia el desarrollo. Por todo ésto, es 

necesario educar con alta escolaridad a un sector de la 

poblacidn ya que se requiere de mano de obra con cierta 

callficacidn técnica,. As( pues, vemos que la educación s( 
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se' le consid~ra como ~n bien de producción deb• ocupar una 

atta prioridad. 

Ac~ualmente con la po11tica de ~E~ucaci&n Par~ Todos" 

. segu'n datom · of i e l·a. le& !U! · 1111>tá i 1 i!Vando a todos 1 oa 

rincones. del pafs, especialmente a las 1onas marginadas 

rurales,· programas educativos con el fin de alfabet!1ar a 

toda la poblacidn~ 

Si bien es cierto que éstos programa.s se· estiin· 

l~crementando, no se p~ede afirmar que est~n dando buenos 

r~sultados en c:uanto·a cal ldad, Tod~ ~s•a informacldn 

elemental es ~specialmente Importante para los habitantes 

de las zonas marginadas urbanas porque constituye una 

herramienta de trabajo, un medio de participación en la 

vida social det pafs y un mecanismo para el adecuado 

desarrollo de la vida diaria. 

Sin educación b~slca, ellos· quedan marglnados, con 

meno5 oportunidades de trabajo, con poslbll idades reales 

de trabajos mas pesados y ~eor remunerados, sin 

poslbll idad de partlclpaci6n pol(tica y social, etc. 

·Para los campesinos modernos y para los habitantes de 

la ciudad, cualquiera que sea su estrato, la educación 

b¡slca es una necesidad en la vida y en consecuencia, es 

una necesidad sentida de alta prioridad. 
1 

La educación b.:Cs i ca, ayuda, además, a 1 a 1 n tegracoi Ón 

de los migrantes a la vida urbana sin grandes confl lc·tas 

culturales y de valores, y les permita as1mlsmo ocupar un 

lugar en ta estructura ocupacional urbana. 

En las urbes, polo de desarrollo, h~y una fuerte 
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atraccl6n de migrarites, ~sto debido a la diferencia de 

dotación .de servicios educativos entre el campo y la 

ciudad, estos migrantes son en cierta proporción 

analfabetas ~eales o funcionales, por lo que en algunas de 

estas' urbes, 1 as tasas de ana 1f abet 1 smo a pesar de 1 os 

esfuerios oficiales tiende a acrecentarse, agravando as! 

los problemas ed~catlvos, poll~lcos, sociales y econ6micos 

de 1 a c 1 u dad. 

La falta de escolari1ación de las masas urbanas se 

convertlrl cada d(a en ~n problema mayor, mis aJn por su 

tendencia al crecimiento: y si bien es importante no 

descu 1 dar 1 a · creaci o'n de cuadros técn 1 <:os altamente 

calificados, tambi~n es necesario enfrentar el problema de .. 
como escolarizar a las siempre crecientes masas urbanas. 

En resumen, en nuestro 
, 

péi. IS, existe una enorme 

cantidad de marginados producto del sistema, pero que al 

mismo tiempo no es capaz de absorver, creando así una 

contradicción y un grave problema social, ya que su sola 

presencia puede ser un lastre para ·el desarrollo y· un 

motivo para la lrrltacibn polftic~. 

Es necesar i.o pues que 1 a educación de 1 os marg 1 nades 

se vea como una necesidad nacional de alta prioridad, ya 

que el analfabetismo real Y.funcional de estas masas de 

precaristas lm~lde su lntegr~cldn al mercadci de trabajo 

urbano, a la vida pol i'tlca y social cltadina. 

La escolarización entre los marginados cumple varias 

funciones: es una herramienta para el trabajo productivo, 

ro tanto en relación a la desocupación, sino al t 1 po de 
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ocupación. Es también un mecanismo para la Integración 

social que permite coadyüvar a· la partlcipacl6n social. Es 

también un sistema para·meJorar la calidad de la vida de 

las masas de marginados y flnalment~ la escoiarlzaclÓn es 

un camino para la concientlxaclÓn política. 

La escolarización evidentemente no es ' la soluclon 

total a 1 a margina 1 i dad y a 1 precar i smo urbano, pero· es 

una .condición necesaria para lograr dicha solución. 

Sin embargo no existe en el pa(s una polltica 

educativa que contemple como problema de soluclÓ:n 

prioritaria la escolarización de los marginados urbanos. 

La escuela igualmente carece de una filosof'ia propia que 

oriente sus acciones hacia población es¡Jeci'fica, · con 

problemitica tan clara como la de los m~rginados urbanos. 
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CAPITULO' Il;:.:. PANORAMA EDUCATIVO DE 1970 HASTA NUESTROS 

DIAS. 

2.1.- EL SISTEMA EDUCATIVO 
... 

2.2.- ·LAS POLITICAS EDUCATIVAS 

2.3.- LA EDUCACION PARA TODOS 

2. 3. 1 .• - ACUERDO POR EL QUE SE CREA EL CONSEJO NAC !ONAL 

DE EDUCACION A GRUPOS MARGINADOS. 



II .- PANORAMA EDUCATIVO DE 1970 HASTA NUESTROS Dil\S. 

2.1.- El Sistema Educativo: 

"El sistema educativo nacional comprende, los tipos 

elemental, medio y superior, en sus modalidades escolar y 

extraescolar. 

El sistema educativo nacional comprende, ademJs, ·la 

. educaci&n especial o la de cual~uier otro tipo y mcidalldad 

.que se imparta de acuerdo con las· necesidades e~ucativas 

de la poblacion y las caracterlsticas particulares dE los 

grupos que la integran" C1). 

"El sistema edu~ativo n~~ional e~tá constituido por 

1 a ~ducaciÓn que imparten el Estado, sus organismos 

descentra! Izados y los pa~ticulare~ con autorizacl&n o con 

reconocimiento d~ validez oficial de estudios" 12). 

El tipo ~lemental es el que concierne directamente a 

&ste est~dio, en especial la educaci~n primaria, 

Lambien est~ formado por 1~ educaci~n preescolar. 

ya q!Je 

"Por enseñanza primaria se entiende, la educaci~n 

que 1ncorpora a los educan~os al conocimiento y a las 

dlscipl inas sociales. Su duración es de seis años~ su 

a¿ceso ~onstituye un derecho y u~a obl igaci~n para todos 

los habitantes de la repÚblica mayores de seis añ.os" 13l. 

( 1l Ley Federal de Educación, op.cit., Art. 15, p.25". 

( 2) I b i dem, Ar t. 19, p. 25, 26. 

131 A~dres Sotelo Marban,bª gn~gfi~n!ª Eclmªclª gQ ~'H!'Q¿: 

Edit. C.E.E., M&xico, 1979, p. 161. 
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El sistema educat i,vo sea 1 mpl fe:¡ ta o 

expllcitamente cumple con una serie de funciones, las 

cuales no se manifiestah en una forma 1 ineal y progresiva 

s.ino que por el contrario se conj~gan y en ocasiones se 

contraponen. 

Dentro de est~s funciones est~n las siguientes: 

- La función académic~ 

- La función socializadora 

- La función distributivo selectiva 

- La función de control social 

- La función ocupacional' 

- La función cultural 

- La función investigativa 

.. 
Leí primera función hace referencia al papel que la 

educaci¿n tiene de estimular el proceso de ense~anza-

aprendizaje. .Además, de instruir d~be desarrollar en 1 a 

población actividades intelectuales: también debe 

proporcionar servicios suficientes a 1 a población que 1 a 

demanda. 

En la actualidad la matrfcula escolar ha aumentado en 

forma notable, pero a pesar de eso no se puede afirmar que 

sea una medida acertada porque ?que pasa con ,el 

aprovechamiento y la retención escolar? Estos dos 

aspectos, a pesar del 1 i bre acceso a· 1 a educac i Ón, no se 

cumplen satisfactoriamente por una serle de factores de 

los que en Última instancia viene a ser responsable· 1 a 
, 

estructura soclo-economica en la que vivimos. 
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La función sociali;i:adora t.iene por objeto introducir 

a las nuevas generaciones~ la cultura ~!gente, de manera 

que interrialicen los valores, actitudes y esquemas de 

·pensamiento, normas en que se bas~ el funcionamiento de la 

sociedad, en otl"as pa 1 abr0.s tiende a ser una .función 

"adaptativa", 

Esta ~unción a pesar de constituir una herramienta de 

domin~ciÓn, puede ser un arma que resulte contraproducente, 

ta 1 es el caso de i nst i tuc 1 ones que ya no acepten 

f¡cilmente lo ~radicional sino que pueda ser un medio para 

llegar a una concienci.a critica. 

La funcibn distr1buti~o selectiva trata de contribuir 

a una equitativa dlst~ibuci~n de los bienes y servicios de 

la sociedad, para esta ·función ~s necesario que las 

oportunidades de acceso, perseverancia y aprovechamiento 

dentro del sistema educativo es ten distribuidas 

equitativamente entre estratos y regiones del pals. 

En la realidad, en el funcionamiento del sistema 

• educativo, la seleccion social que este opera no hace sino 

sumarse a otros procesos de selección y discriminaci~n que 

aseguran la perpetuaci¿n de la estratif icaciÓn social 

vigente. 

Respecto a la distribución del acceso al sistema 

escolar,,este acce~o se encuentra rel~cionado: 

don el nivel socloeconÓmico de 1 a f ami 1 ¡a y 

fundamentalmente con el ingreso y la escolaridad de los 

padres. 



- El tipo 'de comunidad en la cual se vive: la distribución 

de oportunidades educativas es claramente desfavorable 
1 

para los habitantes de las zonas rurales y urban~s 

marginadas. Cuando estas zonas comienzan a recibir mayores 

oportunidades de acceso a la educación primaria, las 

reciben tard(amente pues esto corresponde al momento en 

que se logra generalizar la educación primaria en zonas 

mas favorecidas y atender las demandas de educación media 

y superior de los habitantes de las ciudades. 

- El nivel de desarrollo de la región a la cual se 

pertenece: los (ndlces de desar,rollo están correlacionados 

negativa y si gn 1 f i cat i vamente con 1 os i'nd 1 ces de pobreza 

de las regiones socioeconÓmicas del pafs. Asimismo, existe 

una ~lta correlación entre el nivel de desarrollo de cada 

entidad federativa y de los gastos estatales de educación. 

El gobierno federal, por su parte no cumple una función 

compensatoria de estas diferencias en sus asignaciones 

presupuestales a las diversas entidades federativas, 

En srntesis puede decirse que el sistema educativo 

mexicano no ha logrado cumplir la condición de igualador 

de oportunidades de acceso, perseverancia y 

aprovechamiento en el sistema escolar, ya que estas se 

encuentran asociadas con las caracter (st leas 

socioecónomicas de las famll las de los Jóvenes en edad 

escolar, y con las caracterlsticas sociogeográficas de la 

comunidad y entidad federativa a la que pertenecen. 

En la función de control social, el Estado ejerce un 

control de la sociedad, directo o Indirecto a través de 
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todos los actos de su pol ftica educativa. 

Esta . . ' funcion, no es explícita 'como obJet ivo 

pretendido por el sistema educativo, como un mecanismo d~~ 

regulaci6n y control social por parte del Estado~. 

Opera de la siguiente manera: en primer lugar porque 

la f~nci6n distributivo sel~ctiva permite al Estado 

regular el acceso a la instrucción, a las oportunldadés de 

ascenso Y. a determinados niveles de conciencia de los 

diversos ~rupos de 1~ sociedad, en segundo lugar, porqua 

el Estado al determinar los contenidos y la orientación de 

la educacidn, impone un modo ideoJÓgico y cultural que 

estab 1 ece normas, ·sane iones, recompensas y va 1 ores: en 

.tercer 1 ugar, el Estado utiliza los beneficios educ~tivos 

en su negociación po11tica con los qiversos grupos y 

clases sociales, y en cuarto lugar, porque el magjsterlo 

~aclonal de hechoi·por su estraccién social y por diversas 

características de su profesión, ejerce una función 

conservadora que refuerza y legit1ma los controles 

sociales ya existentes. 

La fu.nciÓn económica es tambi~n un objetivo no 

expl (cito del sistema educativo y consiste en que, por 

requerir la ' econom1a, diversas calificaciones 

ocupacionales que el sistema educativo supuestamente debe 

proporcionarle, se considera que éste Último cumple una 

función económica y contribuye al aumento de productividad 

mediante la calif icacién creciente de la fuerza de 

trabajo. 

El logro de la función económica de la educación 
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depende por_ ~n:lado, de la adecuada preparacl6n de los 

rec:i:irsos hunianos. del-pars, .Y por otl"o, del es_tablecimiento 

de condiciones· que permitan Uha m•s ~usta distrfbuc:i6n del 

ingreso y del empl·ea_. 

Ahora bien, -aunque· existe una alta correlación entre 

la escolaridad ~lcanzada y los ingresas percibidas, 'y a 

pesar de que las categorías ocupacionales tienden a 

corre 1ac:1 onarse c:ada vez mas estrechamente con la 

escolaridad obtenida, se .observa la eKlstencia de una 

creciente tendencia a la de~val~rlzacl¿n de la educa21~n 

en el mercado:de trabajo. 

Esto significa que cada vez se. requiere de mayor 

esc:olarid~d para tener acceso al mercado de trabajo. 

Quienes tien~n ~ducac16n media o superi?r dÍsfrutan de las 

' oportunidades de conseguir un empleo, en comparacion con 

las que tienen quienes desertan antes de terminar la 

primaria. Al ser mas abundante la oferta que la demanda de 

trabajo, los individuos con mayor escolarización van 

siendo asignados a püestos que pocos alos antes habl~n 

sido desempeñados por personas.con menor escolaridad. Esto 

esta perjudicando fundamentalmente a los sectores de bajos 

ingresos y a los habitantes de las regiones menos 

desarrolladas. 

Es la función cultural en donde el sistema educativo 

transmite una herencia cultural <conocimiento, valores, 

pautas _de conducta, etc.> con miras a asegurar una 

continuidad, un sentido de Identidad y la creciente 

integracl6n de la comunidad. 
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F'uncHÍn iri'lest.igat1v.:1: el fL1r•cionamiP.nto del sistema 

educativo crea d~ hechos nuevos co~ocimientos. Es t.;.. 

fu~~i~n se cumple de do~ ma~cras: 

·ciendfica sistem~tica quL~ se realiza en las instituciones 

educa·~ i.va"l superiore!i. y que contribuye al avance 

cient!fic~ ·y tecnolÓgico .de la sociedad, y por 1 a 
, 

,;nvesti:;acion y experimentaci~n educativa, tanto 

.sistemática ·~amo espont~r.e11, que de hecho se realiza en El 

sistema educativo. 

A trav~s de ¡sto ~ltimo y mediante complejos procesos 

de· interacei¿n ent~e la investigaci~n educativa y la toma 

de decisiones ool (ticas, la sociedad va modificando las 

maneras como se educa. 

Por otra parte, en un p"'a(s como. Mé.xico, de 

crecimiento ecnn~mico notable, pero con alto fndice de 

desempleo y graves desigualdades socioecon~micas, la 

educación en la mente de muchos mexicanos, debe 

constituir un medio eficaz para lograr una mas justa 

distribuci¿n de 1 a riqueza, asegurar IJn empleo 

adecuadamente remunerado y hac:er realidad los postulados 

de democracia, justicia social, desarrollo econ~mico y 

social. 

En la realidad, el sistema educativo a pesa\" de ser 

.predominantemente oficial y gratuito constituye un 

mecanismo que perpetúa y agrava las desigualdades sociales 

~1 ofrecer mas oportunidades de educación a l~s estratos 

privilegiados y menos a los indigentes. 
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2.2.- LAS POLI.TICAS EDUCATIVAS: 

"Def i~iremo~ a la. pol.ltica educailva como el corJunto 

de acciones del Estado que tienen por objeto el sistema 

~ducatlv6. Estas acci~nes incluyen desde la defl~ic:l~~~D 

los objetivos de ese sistema y su originalidad,· hasta .la 

lnstrumentacibn de sus dec.lsiones" (4). 

Para fines de este estudio se explicar¡n las 

pol1ticas asumidas a partir del gobierno Echeverrlsta, 

esto es, d~sde 1970. 

Como es del dominio pGbl ico, durante este sexenio 

surgieron una serie de situaciones que denotaban la 

incapacidad del modelo econ~mico para ·satisfacer las 

necesidades sociales: la devaluaci~n del peso,. los 

.desequilibrios entre el campo y la ciudad, la pobreza, la 

fuga de capitales, el alto grado de desempleo, en fin, el 

endeudamiento e):terno crecfa, aunado a todo ~sto estaba la 

imagen deteriorada del gobierno exterior, que a ral1 del 

inovimiento de 1968 
, 

provoco tantas controversias; el 

gobierno de Echeverrla tuvo que buscar la for~a de 

conciliar intereses y sus opciones en materia educativa 

fueron las siguientes: 

Dentro del nuevo proyecto pol ftico, la educaci&n se 

concebla desde cuatro ehfoques distintos: 

Como un bien en sC mismo: es decir, como beneficio 

social que enriquece a la •:ultura de amplios sec:tor2s de 

la poblaci~n, asegu~a la. unidad nacional y contribuye al 

14) Pablo Latap1, 8n¡l!1l1 ~ª Yn §~1gn!~ d§ ~~YSªSl~n §D 

tl~K!,Q& Edit. Nueva Imagen, M'xic6, 1980, p. 45. 
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desarrollo econ6mico del paÍs. 

Como medio de legltimaci6n ldeo16gica del sistema 

político mexicano y del propio gobierno. 

Como oferta de un camino de· ascenso soc·i al, 

principalmente para las clases medias. 

Como dádiva polftica en la negociación de apoyos, 

particularmente de las clases mas desprotegidas suburbanas 

y rurales, para las cuales la educaci.Ón es el beneficio 

social más inmediato y deseable. 

Durante este sexenio, se pretendió dar una 

orientacibn diferente a la ~ducaci6n, la intencidn era 

lograr una "Reforma Educativa", apoyada en la Ley Federal 

de Educación expedida en 1973 <en reemplazo a la Ley 

Orglhica de Educacibn PGblica de 19411 y en Ley Nacional 

de Educación para Adultos. 

La Ley Federal de Educacibn consta de dos partes, .la 

primera es de carácter jurfdico y en ella se pueden 

apreciar. casi todas la·s funciones del sistema educativo. 

En la segunda parte, se hace un comentario a la Ley 

Federal en base a la problemática educativa y social del 

' pa1s. 

en 

Este documento contiene disposiciones muy acertadas 

materia educativa, aunque como es sabido estas 

disposiciones son frecuentemente violadas y no 

corresponden a los requerimientos de la sociedad si las 

confrontamos con la realidad. 

Respecto a ta Ley Nacional de Educacibn Para Adultos, 

lu!Í e:<pedida el 31 de diciembre éle 1975. los pr1nc1p10!-. 
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que la inspiraron constituyen una orientaci~n fundamental 

·da las acciones de la administración. 

Durante éste per(odo se reformaron los libros· de 

texto ~e educación p~imarla, es~ableciéndose. cuatro ~reas 

fundamentales: español, matemáticas, ciencias sociales y 

ciencias- naturales, adem~s tres complementarias: se 

promovieron los sistemas de educación abiertos: se 

est.ab 1 ec i Ó el Colegio de Bachilleres, se creo 1 a 

Universidad Autónoma Metropolitana, la Unidad Profesional 

Interdisclpl inaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y 

Administrativas y las Universidades de Ciudad Juárez, 

Chiapas y Baja California Sur. 

Se diÓ, atención educativa a los marginados de la 
, 
a reas rurales y se empezaron a crear i nst i tuc i enes 

po:.primarias por vez primera, se am.pliaron las brigadas 

para el desarrollo. rural y las misiones culturales, 

tambi~n se diÓ atención a grupos indÍgenas a trav~s de 

escuelas albergues, promotores culturales, centros de 

investigación social, etc. 

Adem~s, casi todas las acciones de polÍtica educativa 

tuvieron, en el pensamiento oficial, alguna relevancia 

para el desa~rollo económico: la ense~anza técnica fué en 

particular objeto de una reorganización y un impulso 

importante. 

Otra carac:ter ( st i ca importante de éste per i'odo es que 

se concibió la expansión del sistema como igualador de 

opo1•tunidades. 



Can respecto a las pol (ticas asumidas par el gobierna 

del Lic. LÓpez Portilla, veremos en primer lugar lo 

referente al Plan Nacional de Educación que constituyó el 

primer pronunciamiento formal de su gobierno. 

Objetivos y estrategias de política educativa: 

Se presentan las estrategias y decisiones del Plan 

Nacional de Educación en· lo concerniente a educ:aciÓn 

primaria. 

I.- Con el propósito de fortalecer el caraéter democráti•:o 

y popular de la educación, se p~oponen las siguientes 

estrategias y decisiones: 

1.1.- Satisfacer plenamente y reorientar en su caso la 

demanda de servicios que plant•an los padres de familia y 

los educandos de los diversos sec•ores sociales y atender 

progresivamente sus necesidades educativas en todas las 

modalidades, ciclos y niveles del sistema. 

1.2.- Universalización de la educación primaria, 

completando sus servicios en las zonas apartadas e 

incrementar su capacidad de retenciÓn.<5> 

2.2.- Atención preferente a las necesidades de los grupos 

marginados, por la castellanizac(on, la educaclóh bilingue 

y el fortalecimiento de las acciones destinadas a 

poblaciones disper~~s y zonas deprimidas. 

2.3.- Organi1acl~n de programas de salud y nutrición en el 

medio escolar, ampl iacián de la educacioñ especial a 

(5) Plan Nacional de Educación, Vol. I , Ed i t • S • E. P. , 

Méx 1 ca, 1977, p, 39. 
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efecto de compensar def 1c1 enc·I as que impiden e 1 .adecuado 

desarrollo del edücando. 16) 

2.4,'- Extenislón ·de los mecanismos de apoyo para 

estud 1 antes de escasos recursos, con e 1 propós 1 t!l: de 

favo~ecer la Igualdad de condiciones para su permanen~la y 

ascenso en el sistema. 

II.- Con el pro.pósito de.elevar la calidad de la educación· 

.Y or.ientaciÓn al desarrollo armÓnicp de todas las 

facultades del ser humano: 

L-.Mejorar la eficienc-ia terminal del sistema de man.er.a 

que el proceso de enseñanza-aprendizaje se realice en 

condiciones que. permitan el cumpl !miento de los objettvos. 

que persiguen ·1os diferentes grados, ciclos, niveles y 

modalidades de la educaci~n. 

1.1.- Estimulo a las tareas de i nvest i gac iÓn y 

experimentación que favorezcan el mejoramiento de. los 

contenidos, los métodos y las tecnologías edu•:ativas y 

apoyen un proceso mas racional de toma de decisiones. 17) 

1.2.~ Evaluacl6n slstemltlca de los rendimientos escol~~es 

de los criterios para la promoción y acreditación a fin de· 

asegurar la adquisici~n de conocimientos y habll id~des 

especif lcas por parte de los educandos. 

1·.3.- Revisión permanente de la estructura de .los ciclos y 

del contenido de los planes, programas y libros de texto, 

con objeto ·de acrecentar su vinculación a las necesidades, 

( 6) P.1 an Nac 1ona1 de Educación, op.clt.,Edit. S.E.P,, 

México, 1977, p.40. '· 
17> Ibidem, p.41, 

39 

-.: .. 



intereses y capacidade~ reales d~ la población. 

1.4.- Prog~amatiÓn de los ~ervicios educativos para 

fortalecer· las funciones mejorar 1 a 
., 

administracion escolar, los calendarios. y horarios de 

labores y aprovechar eficientemente los recursos 

disponibles. <8l 

El programa que sobre educaciÓ~ prlm~ri~ planlea el 

Plan Nacional de Educación comprende tres ¡~eas: 

Atenci~n a la demanda de educación primaria. 

' - Mejoramient·o de la calidad de educ,acion primaria. 

- Relación con la comunidad. 

"La importancia de la educaci~ri primaria se expresa 

en 1 a vol.untad social de darle el rango de obl igaciÓn 

const 1 ti.Je i anal. El car~cter d~mocrát i ca de nuestras. 

instituciones se afirma en la pos i b 11 1 dad de ofrecer a 

todos los mexicanos un acceso igual al sistema 

educativo".<9l 

Pero, pese a todas las medidas adoptadas por extender 

la educación primaria, el rápido crecimiento de la 

población, la carencia económica de las mayo~(as, han 

impedido alcanzar la aspiraci~n de dar a todo m•xicano 

acceso completo a ese nivel. 

Por otra parte, pese a que existe la posibilidad del 

.libre acceso a la educación primaria, muchos niños se 

encuentran aún fuera del sistema educativo. 

·. (8l Ibidem, p. 42. 

(9) Plan Nacional de Educaci~n~ Vol .II, Edit. S.E.P., 

México, 1977, p.42. 
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La deserción y los bajos ni,veles de aprovechamiento 

son a~n problemas general izados. que afectan agudamente a 

los grupos de población menos favorecidos por el 

desarrollo, particularmente a las areas rurales y 

marginadas urbanas. 

Pero si bien la retención y el rendimiento de 

escolares está~ condicionados por factores. sociales, 

' . econom1cos 

organización 

contribuyen 

y 

y 

a 

culturales, las 

funcionamiento 

reforzar los 

insuficiencias de 

del propio sistema 

·efectos educa ti ·vos 

discriminatorios de una sociedad desigual. 

Otro fenómeno que se presenta en las áreas rurales y 

marginadas urbanas y que provoca la interrupción de los 
.. 

estudios es el caso de )as escuelas incompletas,~ambien la 

dispersión de la población constituye un enorme obstáculo. 

Por otra parte, la falta de revisión y adecuación de 

los contenidos de los progrmas a las necesidades reales 

del educando y de su medio, la falta de información del 

maestro que le pel"mi ta responder a los distintos 

requerimientos que plantea una realidad geográfica, social 

y económica diversa y los programas de actual izaciÓn y 

mejoramiento profesional no .han podido superar cabalmente 

las insuficiencias formativas. 

La escasez de materiales didácticos, de ayudas 

audiovisuales, de bibliotecas, talleres y la carga 

excesiva de responsabil ldades administrativas son 

problemas que limitan la superación del maestro y redundan 

en perjuicio del educando. 
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Finalmente, el problema de la educaci;n primaria paY'a 

los gY'upos de menor' ingreso ha de extenderse como parte de 

una pol Ítica social prioiitaY'la. 

- Atención a la demanda de educación PY'imaria: 

Actualmente, el acceso a la educación primaria no se 

encuentra 1 imitado, pero no se trata Onlcamente de tener' 

l ibY'e acceso a la educaci~n sino que una politica de 

democratización, de debe limitarse a garantizar' el acceso 

a la escuela sino a asegurar 1 a permanencia y 

aprovechamiento del educando en todo ciclo. 

Entre los factores que eKpl lean en mayor medida la 

diferente capacidad de retención se encuentra la 

insuficiencia de la oferta de servlci9s, la poca 

flev.ibil idad para adaptarse a las condiciones 'particulares 

del medio y la escasa diferenciac16n existente entre las 

diferentes regiones y que al desl lgarse de las riecesidades 

particulares de los individuos y de su medio y social y 

cultural propician el abandono de la escuela. 

El objeto de 1 Plan Nac 1ona1 a este respecto es: 

"Universal izar la educacl6n primaria mediante la expansión 

de los servicios en raz6n a la demanda, completando 

aquellos que son lnsuf icientes, especialmente en 

poblaciones apartadas y dispersas y el !minando los 

obstáculos que tanto en 1 a oferta de servicios como en la 

organización escolar y el contenido de la educa e: í Ón, 

disminuyen 1 a capa•= !dad de retención de 1 os 

educandos". ( 10l 

(10l !bidem, p. 47. 
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Expansión de los servicios de educación primaria: 

Objetivo: "Ampl lar las oportunidades de acceso de la 

población comprendida entre seis y catorce años al sistema 

escolar, con especial atención a las zonas que presentan 

un bajo nivel de atención educativa" <11l 

Para lograr.este objetivo se orientará la política de 

a tenc i oñ a 1 a demanda en base a estud 1 os de ub·I cae i Ón de 

los centros escolares que contemplen las caracterlsticas 

geográficas y dinámica demograflca, 

Incremento de la capacidad de r¡etenciÓn del sistema: 

Objetivo: abatir significativamente ·los (ndlces· de 

deserción, reprobación y ausentismo escolar actuando sobre 

aquellos factores Internos al sistema educativo que 

inciden en una baja eficiencia ter"m.inal. 

Respecto al mejoramiento de la calidad de la 

educación primaria 
~ 

se pretende lograrlo a traves de la 

investigación educativa cuyo objetivo central es elevar la 

.calidad de la educao::iÓn primaria mediante la consol idaci;n 

de sistemas de investigación educativa, diseño y 

evaluación currlo::ular, apoyos didaéticos y actual izaci;n 

del personal doo::ente. 

El objetivo de real izar una investigaci~n educativa 

es fundamentar la acción docente y estimular el cambio 

educativo a través de estudios descriptivos y de 

o::omprobaclón de hipótesis que aborden sistemáticamente los 

fenómenos de mayor importano::ia para la comunidad educativa 

y constituyan un elemento relevante para la toma de 

<11) Ibidem, p. 48 
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decisiones. 

Desarrollo y evaluaci;n del curriculum: 

Objetivo: vigorizar y regular las acciones de dise~o. 

y evaluación del curriculum mediante la 

revisión' de los objetivos, programas., 

operación 

permanente 

contenidos, métodos, activ.ldades y auxiliares y .el 

enjuiciamiento de la función del docente, de los sistemas 

de promoción y evaluación escolar, con particJpaciÓn de 

educandos, gremios especialistas, docentes, padres de 

f ami 1 i a, trabajadores, empresarios y otros grupos 

interesados en 1 a. educac i Ón. 

A través de esta actividad se pretende atacar 

problemas altamente significativos para la educaci;n, 

espec ¡' f 1 camente a 1 re.visar s 1 1 as caracter r st 1 cas de 1 os 

actuales curricula ~esponden a las necesidades de los 

educandos y la comunidad: si es suficiente un programa 

homogéneo para toda la población o si es necesario 

diver~if icarlo de acuerdo a las variantes socioculturales 

regionales: si se estan procurando los contenidos mas 

relevantes; si determinados m~todos son mas adecuados que 

otros en distintas condiciones. 

Relaci~n con la comunidad: 

"La magnitud de ·Ja tarea educativa en el ciclo 

primario, así como la importancia de la atención a este 

nivel, que obliga a la comunidad a hacerse copartícipe del 

esfuerzo que el Estado se ha propuesto para hacer la 

universal izaciÓn de este servicio". (12l 

( 12) Ibídem, p. 55. 
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Su objetivo central >?s lograr una mejor integracl·Ón 

entre la escuela y la comunidad, de tal manera que en el 

esfuerzo por universal Izar y mejorar la calidad de 

educación primaria, participen todos 1 os sectores 

económicos. pol Íticos y sociales del pai"s. 

Participación de los padres de familia: 

El objetivo es lograr que los padres de fami 1 ia colaboren 
. 

mas ampliamente en el proceso educativo de sús hijos, a 

fin de que éste se integre y se mejore sustancialmente. 

Participaci~n de la comunidad: 

Con es to se qui ere 1 ograr e 1 interés de 1 a comunidad en e 1 

ámbito de cada escuela, de tal forma que se propicie el 

constante mejoramiento de ésta con la cooperación social 

en su desarrollo. 

Este subprograma contempla la real izaciÓn de 

actividades que hagan propicia una mayor relaci~n e 

Interacción entre cada comunidad y su escuela, mediante el 

desarrollo de actividades que impliquen la participación 

de los diversos sectores de ·1a comunidad al interior de 

las escuelas. 
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2.3.- LA EDUGACION PARA TODOS: 

Para fines de este estudio se tomarán en cuenta, las 

medidas adoptadas por la actual pal ítica educativa en lo 

referente a su primer punto que se propone "asegurar a 

todos los niños mexicanos 1 a educación primaria" y 

"educación para adultos" ya que el programa de 

castellanizacioñ es más bien para ser aplicado en zonas 

marginadas rurales. Este último punto también sera 

descrito aquÍ con el f In de tener una visión completa de 

lo que trata la citada po(ltlca. 

Educación Para Todos comprende tres programas: 

- Primaria para todos los niños 

- Castellanización 

- Educación para adultos 

El programa "primaria para todos los niños" tiene por 

objeto lograr que todos los niños con edades entre seis y 

catorce años tengan la oportunidad de ingresar a 1 a 

primaria y la posibilidad de terminarla, asl •=amo mejorar 

la calidad de su educación. 

Educación Para Todos, es un programa que complementa 

los demas programas educativos nacionales, 

Se basa en la integración de los esfuerzos de los 

estados de la repQbl ica y el Distrito Federal. 

Es dirigido y organizado por comites estatales, 

municipales y locales. Las metas son establecidas por las 

propias entidades federativas conforme a sus necesidades y 

recursos. 

Funcionar~ por etapas, se evaluará el logro de las 
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metas y se aprovecharán las experiencias anteriores. 

Contará con el apoyo técnico y financiero, los 

materiales didáctic.Os· necesarios, la participacrOn y 

coordinación del gobierno federal a traves del Consejo 

Nacional de Educacl~n a grupos. margin~dos de la 

Secretarl'a de Educar.:16n Pl1bl lea y con la participación del 

voluntariado nacional. 

El programa de prim•ria para. todos los ni ño.s 

estableció las estrategias generales siguientes: 

,.. "Propiciar la participación en el programa de los 

gobiernos estatales y municipales, asi' como de la 

comunidad en su conjunto. 

- fllc.anzar .el equilibrio edu.cativo entre lo·s estados y 

dentro de los mismos. 

- Impulsar la desconcentración administrativa dentro de la 

Secretaría de Educación Pública mediante el 

fortalecimiento de sus delegaciones generales de cada 

estado. 

- Crear una coordinación nacional del programa con un año 

de duración para sentar las bases de operaci6n del mismo 

y mejorar los sistemas de asignacidn de recursos y 

detectar los principales problemas que afectan a ta 

educación primaria, además de proponer soluciones al 

l"especto" ( 13> 

Dentro de este programa, segun fuentes oficiales, 

para el ciclo 1978-1990, se ha incrementado 

considerablemente la matr.ícula de niños en edad escofar 

(13) Educación Para Todos, Edit. S.E.P., M~Kíco,1979,p.43. 
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debido al aument~ de maestros federales, estatales, 

Instructores comunit~rios, aumento de aulas, albergues y 

unidades de transportación escolar, promotores bil lngues, 

etc. Lo cual se hi~o de acuerdo a las necesidades de cada 

región, haciendo un-anaÍ is is de cada una de ellas. 

A la vez se hicieron proyectos experimentales y de 

investigación con el fin de mejorar la calidad -del 

servicio. 

El programa de castellanización pretende: 

al.- La castellanizaciÓn de preescolares. 

bl.- Albergues escolares, 

Los objetivos y las metas del proyecto 

castellanizaclÓn de preescolares son: 

de 

"_Lo gr ar que 1 os niños i nd ígen as.preescolares mono l i ngues 

inicien el aprendizaje del castellano sin detrimento de 

sus identidades culturales y linguísticas, garantizando 

su Ingreso y permanencia en escuelas primarias bi lingues, 

- Promover que el castellano cumpla plenamente con su 

_función de v(nculo entre todos los mexicanos y sirva de 

Instrumento de comunicación y defensa de los intereses de 

las comunidades indigenas. 

- Iniciar los procesos de educación preescolar y la 

ca.stellaniz;iclon de 40,000 niños indigenas monollngues de 

cinco a siete años de edad durante el periodo 1978-

1979", (141 

Asi¡ismo, se tomaron medidas para caste)lanizar a 

los niños que viven en lugares pequeños y dispersos, 

( 14) I b i dem, p. 56 
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mediante la creacion de albergues escolares, en donde 

reciben hospedaje, al lmentaciÓn y gastos para lavado y 

limpieza. 

Dicho proyecto está a cargo de personal bilingue con 

nivel secundari~ y de orÍgen indÍgena que fu~ capacitado 

para ésta tarea que se real iza por medio de· dos métodos: 

El de la enseñanza del español a hablantes de lengua 

indÍgena y el de "juegos para aprender español", tambi~n 

dentro de este proyecto está contemplado el apoyo 

radiof6nico bil ingue, o sea la "ense~anza del español como 

segunda lengua". 

- La Educación Para Adultos: 

El programa de educ~c1Ón para adultos como lo 

estipula el artículo 4 de la Ley Nailonal de Educación 

para Adultos, tiene los siguientes objetivos: 

- Dar bases para que toda persona pueda alcanzar el nivel 

de conocimientos y habilidades equivalente al de la 

" ' ' educacion general baslca, que comprendera la primaria y la 

secundaria. 

- Favorecer la educación contÍnua mediante la realización 

de estudios de todos tipos y especialidades y de 

actividades de actual ilación, capacita~IÓn, en s( y para 

el trabajo, y de formaci6n profesional permanente. 

- Fomentar el autodidactismo, 

- Desarrollar las aptitudes f Ísicas e Intelectuales del 

educando, as( como su capacidad de cr(tic~ y reflexi~n. 

- Elevar los niveles culturales de los sectores de la 

población marginados para que participen en las 
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responsab i 1 i dades y ber1ef i e i os de un desarro 11 o 

compartido·. 

- Propiciar la formaci~n de una conciencia de solidaridad 

social. 

La educaci~n general b~sica p~ra Qdultos forma parte 

del sistema educativo nacional y está destinada a los 

mayores de quince años que no hayan cursado o conclu(do 

los. estudios de primaria o secundaria. 

- Colaborar con los gobiernos de los estados y de los 

municipios a evaluar los requerimientos educativos de los 

grupos marginados en cada entidad federativa. 

- Expedir el reglamento del propio consejo. 

Art. So. Los estados que as( lo decidan tendr~n bajo su 

responsabi 1 idad. el cumplimiento det programa de ' Educacion 

Para Todos. 

La S.E.P. de acuerdo con el presupuesto autorizado, 

prestar~ el apoyo técnico y financiero necesario para el 

cumplimiento del mismo. 

Art. 110. Los comit~s estatales~ municipales de educación 

a grupos marginados, en el ámbito de su 
, 

circunscripcion 

territorial coordinarán su acción con la del Consejo 
;' 

Nacional de Educacion ~.grupos Marginados, por medio de 

las funciones siguiE:;;tes: 

I.- Evaluar las necesidades educativas de los grupos 

mc1rginaoos. 

II.- Evaluar los resultados obtenidos en el cumplimiento 

' del programa "Educacion Para Todos". 

1 14) J~¡~pm, p. 56, 
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!!!.-Proponer las <1cc i enes, necesarias para el 

cumplimiento de dicho programa. (15> 

<15l Ibidem, p. 88-89. 
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2.3.1.- ACUERDO POR EL QUE SE CREA EL CONSEJO NACIONAL DE 

EDUCACION A GRUPOS MARGINADOS. 

El C?nsejo Nacional de Educación a Grupos Marginacos 

' dependiente de la Secretar(a de Educaci~n P~b1 1ca se creo 

para coordinar el programa de Educacicin Para Todos y tiene 

como objetivo procurar a todos los mexicanos el uso de 

alfabeto y la educación fundamental. 

E~te organismo fué creado ya que a pesar de t~das las 

scc: iones rea 1 izadas para dar educac i Ón a todos 1 os 

meKicanos no se ha logrado, puesto que existe una gran 

de~igueldad entre los habitantes de las zonas rurales y 

los de las zonas urbanas y dentro de éstas mismas 

encontramos a mucha gente que no ha disfrutado de los 

beneficios de la educaci~n. 

En este organismo participan, la federación, los 

estados y los municipios y est~ integrado por: el 

Secretario de Educación PGbl ica, •l Subse~retario de 

Planea e i Ón Educativa, el Subsecretario de EaucaciÓn 

Básica, el Presidente del Consejo Nacional Técnico de la 

Educación, el Director General de la Unidad de Delegaci~n 

de la S.E.P. y un representante del D.D.F.; y con car:cter 

de vocales está un representante del patrona to de 

promotores voluntarios, gobiernos de lna estados que 

participen en el programi'\, sindicato nacional de 

trabajadores de la educación, confed~raciÓn nacional de 

padres de f ami 1 i a y h?.sta c i neo personas mas que sean 

edpertas en mater!a educativa. 

f"\rt. 5o, "Son re~rc-•1sabi 11o:i._,des del C:mseJ'~ Na·:1onal de 



Educación a Grupos Marginados: 

- Coordinar las acciones para el cumpl imlento de los 

objetivos del programa Educación Para Todos, 

Por ~ltimo, se presentan las metas del sector 

educativo de 1970 a 1982. 

1.1.- Asegurar la primaria completa a todos los niños a 

partir de septiembre de 1980, Seis años después de esa 

fecha deberán terminar el óo. grado 75% de cada 100 niños 

que ingresaron a primero: con ello se habrá mejorado en un 

50% la eficiencia terminal. 

1.2.- Castellaniiar y proporcionar la primaria bil ingue a 

la población ind(gena. 

Meta: para septlembr~ de 1982 estar enseñando .a todos los 

niños entre cln~o y siete años el español neces~rio para 

cursar la primaria bil ingue. Adicionalmente se plantea 

reducir para 1982 en 25% el monolinguismo entre la 

población adulta,. de modo que participe de la ·cultura 

nacional reforzando a la vei la propia. 

1.3.- Dar a la población adulta la oportunidad de recibir 

la educación basica <primaria o secundaria) o completarla 

en su caso. 

Meta: reducir para 1982, el analfabetismo en el pals a un 

10% de la población adulta. Lograr que tres millones de 

adultos con primaria Incompleta acrediten dichos ciclos o 

asten inc.orporados a los servicios de educacion para 

adultos. <16l 

<16> Programas y Metas del Sector Educativo, Edit. S.E.P., 

Mexico, 1979, p. 46-48. 
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C]\PITULO III.- UBICACION DEL PROBLEMA EDUCATIVO EN 
TRES ZONAS MARGINADAS URBANAS 

3.1.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

3.2.- HIPOTESIS .. 

3.3.- SELECCION DE LA MUESTRA 

3.4.- INSTRUMENTO DE APLICACION 

3.5.- OBTENCION DE RESULTADOS 



III.- UBICACION DEL PROBLEMA EDUCATIVO EN TRES ZONAS 

MARGINADAS URBANAS 

3.1.- Planteamiento del problema: 

El tema que aqu( se aborda, es de singular 

importancia, dado que es un problema actual, al que a 

pesar de todas la disposiciones oficiales al respecto, 

sigue siendo hoy en dfa un problema que orupa a muchos 

estudiosos de las ciencias sociales. 

El problema de la marginalidad, distintivo no solo de 

México, sino de Jos países Latinoamericanos, es originado 

por la creciente concentraci;n de· Ja población de origen 

rural en las zonas urbanas, los cuales al no . encontrar 

trabajo ni los mfnimos indispensables para vivir, pasan a 

ocupar el lugar más dominado del orden social. 

En el campo de la educación y concretamente la falta· 

de acceso a Ja escolarización de los marginados urbanos es 

un asunto que debiera ocupar una alta prioridad; aunque 

muchos han sido Jos gobiernos que se han preocupado por 

abatir el analfabetismo en nuestro pa(s, no es sino hasta 

el sexenio pasado del Lic. José LÓpez Portillo, en donde 

se observaro·n rea 1 izar acc 1 enes encaminadas a 1 ograr dar 

acceso indiscriminadamente a toda la poblaci~n. situacl~n 

que, desde 1 uego, no propicia que disminuyan las 

desigualdades sino que por el contrario las refuerza. 

Es función del trabajo social, participar 

directamente en esta problemática para que junto con los 

sujetos Involucrados, busquen alternativas viables para 
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dar solur.:l~n a los problemas encontrados. 

3.2.- Hipótesis: 

La fñlta de acceso a la escolarización primaria de los 

marginados urbanos, se debe ~la carencia de recursos 

económicos de los padres de familia y a su bajo nivel 

educativo, situaciones que a su vez tienen su origen en 

estructura global del sistema Imperante. 

- En las zonas marginadas urbanas, no todos tienen acceso 

a la escolarización primaria, porque no e>:isten las 

escuelas ni 

necesarios, que logren cubrir la demanda 

educación primaria. 

3.3.- Selección de la muestra: 

para. adultos 

potencia 1 de 

Dada la magnitud de la investigación planteada <tres 

zonas marginadas del O.P. l y el gran número de habitantes 

de cada una de ellas, lo que daría· por resultado un 

excesivo trabajo de campo, en la real izaciÓn de las 

entrevistas, cuestionarios, etc. Se optó por acudir a 

investigaciones recientes que ha venido real izando la 

Secretaría de Salubridad y Asistencia a través de los 

Centros de Salud Comunitarios y que dan atención a grupos 

marginados en las grandes urbes. 

Estas investigaciones contienen algunos datos que 

sirven para los fines de este trabajo, por lo que se han 

considerado de utilidad y a la vez para evitar la 

dupl ir.:ldad de acr.: iones a este respecto. 

El resto de la investigación se real izÓ visitando 
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todas las escuelas primarias comprendidas dentro de estas 

tres areas y con visitas a las delegaciones donde fue 

posible .recabar la información faltante. 

Adem~s, se hizo un sondeo de opinión para reforzar 

los datos de los estudios utilizados, ya que no fueron 

suf lclentes para la confiabilidad de los resultados. As( 

pues, se entrevistaron a venticinco personas en cada zona 

que ocupa a este estudio. 

Cabe hacer notar, que los datos recabados en este 

sondeo de opinión, son solamente sobre el aspecto 

educativo. 

3.4.- Instrumento de Apl icaciÓn: 

La informaciÓri, como ya se apuntó, se obtuvo 

directamente de los archivos de los centros comun.itarios 

de salud, por lo que una parte de este estudio ·es de 

investigación bibliográfica. La otra parte, que se realizó 

en las escuelas 

directamente con 

primarias, en 

la gente se hizo 

las delegaciones y 

mediante entrevistas 

estructuradas y aplicando cuestionarios sin faltar desde 

luego la observación directa, estas técnicas 

consideraron las más adecuadas para la obtención de 

información. 

3.5.- Obtención de Resultados: 

se 

la 

Las tres a~eas investigadas de las que a continuación 

se presenta la inform~ciÓn son: 

- Santa Marra Natlvitas 

- Barrio Norte 
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- Praccionamiento Benito Ju~rez 

La información se presentará de la siguiante manera: 

- Local i zac iÓn 

- l\n teceden tes 

- Caracterfsticas demográficas 

- Educación 

- Economía 

- Caracterrsticas de la vivienda y estado general de 

salud. 

:b º º fi b l & fl º ! Q ~: 
Sl\NTA Ml\RII\ Nl\TIVITAS 

Está situado en Ja parte central de la delegación de 

Xochimilco y al este del poblado.del mismo nombre. 

Los lfmites de ésta colonia son: 

Al norte con Pueblo Nuevo, San Jerónimo y la Colonia 

Xoch i pi 11 i • 

1\1 sur con Santa Cecilia Tepalcapa. 

Al este con Santa Cruz Acalpixca. 

Al oeste con San Lorenzo Atemoaya. 

:e N I g Q g º 8 N I 8 e: 
San Marra N11tivltas: Za.capan <Zacatlalitenlan) del 

náhuatl que significa: en la tierra zacatosa. 

El Pueblo de Xochimilco tiene sus ralees en un estado 

pequeño de origen náhuatl hacia f lnes del siglo XII, se 

establecieron en la meridional del Valle de México. Esta 

rf!giÓn tiene como peculiaridad la existencia de varios 

manantiales que drenaban el lago, éstos manantiales son de 
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gra~ importancia hist~rica, ya .que alrededor de ellos se 

asent¡;¡ron diferentes grupos de familias, dando lugar a los 

actuales ·pueblos, entre los que se puede mencionar a 

Nativitas, Tulyehualco, San Luis· Texialtemalco, ~anta Cru1 

Acalplxca y otros. 

El medio económico de estos pueblos dependió 

principalmente de los productos del l~gq, consuí¡Í)é~dolos y 

exportándolos a otros pueblos del Valle de México. 

CARACTERISTICAS DEMOGRAFICAS: 

El to ta 1 de 1 a pob 1 ac i Ón que con éste estudio se 

cubrl¿ fue de 257 pesonas, correspondiendo un 5.14 %_ 

promedio de miembros de famll La. 

Con respecto a la población por grupos quin~uenales 

de edad y como lo muestra clara.mente la pirámide de 

población, se ve el marcado aumento de personas en los 

grupos de 0-4, 5-9, 10-14, 15-19, 20-24 y 25-29 aRos, asi 

también es notorio que en los grupos de edad avanzada el 

número de personas disminuye considerablemente. 
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POBL~CION POR GRUPOS QUINQUENALES DE. 

EDAD Y SEXO EN SANTA MARIA NATIVITAS 

:-------------:--------------------------:-------:-------: 
GRUPOS DE s E X o TOTAL " :-----:-------:-----:------: 
EDAD M ¡ % p : % : 

:-------------:-----:-------:-----:------:-------:-------: 
0-4 13 : 10.31 : 14 : 10.68: 27 : 10.50 : 

:-------------:-----:-------:-----:------:-------:-------: 
5-9 17 : 13.50 : 13 : 9.92: 30 : 11.67 : 

:--~----------:-----:-------:-----:------:-------:-------: 
: 10-14 18 : 14.28 : 15 : 11.49: 33 : 12.84 : 
:-------------:-----:-------:-----~-----~:-------:-------: 
: 15-19 17 : 13. 50 : 13 : 9. 92: 30 : 11.67 : 
:-------------:-----:-------:-----:------:-------:-------: 
: 20-24 19 : 15.10 : 14 : 10.68: 33 : 12.84 : 
:-------------:-----:-------:-----:------:---~---:-------: 
: 25-29 5 :. 3. 96 : 11 : 8. 39: 16 6.23 : . 

:-------------:-----:-------:-----:------:-------:-------~ 
: 30-34 6 : 4.76 : 6• : 4.50: 12 4.66 : 

:-------------:-----:-------:-----!------:-------:-------: 
: 35-39 4 : 3.17 : 9 : 6.B7: 13 5.05 : 
:-------------:-----:-------:-----:-u----:-------:-------: 
: 40-44 2 : 1. 58 : 2 : 1.52: 4 1.55 : 
:-------------:-----:-------:-----:------:-------:-------: 
: 45-49 4 : 3 .17 : 5: 3.81: 9 3.50 : 
:-------------:-----:-------:-----:------:----~--:-------: 
: 50-54 5 : 3.96 : 9 : 6.87: 14 5.44 : 
:-·------------:-----!-------:-----:------:-------:-------: 
: 55-59 5 : 3.96 : a : 6.10: 13 5.05 : 
:-------------:-----:-------!-----:------:-------:-------: 
: 60-64 4 : 3 .17 : 4 : 3.05: 8 3.11 : 
:-------------:-----:-------:-----:------:-------:-------: 
: 65-69 4 : 3.17 : 6 : 4.62: !O 3,87 : 

:---~---------:-----:-------:-----:------:-------:-------: 
: 70 y mas 3 : 2.40 : 2 : 1. 52: 5 1.93 : 
:-------------:-----:-------:-----:------:-------:-----~-: 
: T O T A L : 126 : 100.00 : 131 : 100.00: 257 : 100.00 : 
:-------------:-----:-------:-----:------:-------:-------~ 

FUENTE: ESTUDIO DEL CENTRO DE SALUD COMUNITARIO 

"SANTA MARIA NATIVITAS" . 
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SANTA MARIA NATIVITAS. 

Dentro de esta zona, hay dos escuelas primarias, la 

escuela "Profr, Carlos Garcfa• y la escuela "Izc~atl". 

Ambas petenecen a la Secretarla de Educación PÚbl lea. 

La primera fue fundada en el. año de 1952: en ella se 

imparten del primero al sexto grado, consta de dos turnos 

y la matrrcula es de 647 alumnos. 

La primaria Izcóatl, inició sus·labores en 1962, 

actualmente da atención hasta el sexto grado en un solo 

turno con un total de 377 alumnos. 

En 1 a escuela Carlos García, segun i nformÓ el 

director, el grado de deserción es de un 40% en los .. 
primeros grados y atribuye el fenómeno al abandono de 1 os 

padres, solamente un 60%.terminan la instrucción primaria. 

En la primaria Izcóatl, las causas de. deserción se 

atribuyen.a cambios de domicilio y se estima en un 30%, el 

70% restante logra concluir la primaria. 

Tambien existen otras instituciones educativas tales 

como un jardín de niños, una biblioteca y una secundaria. 

La población que fue tomada en cuenta para real izar 

el anal isls educativo fue aquella mayor de cinco años de 

edad, resultando el total de la población con el grupo de 

niños de 0-4 años y que no cursan ningun grado escolar. 

Se observa que un alto indice de población no cuenta 

con educación básica. 

Así se tiene que, entre analfabetas que del total de 

la poblacl~n de 232 p~rsonas, suman 20 y corresponde al 
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8.26%: sin grado escola.r pero saben· leer y escribir son· 15 

.con· ·una 6,46."· y las .Personas con primada incompleta 87 

»que forma el ·37,49%, forman· el bloque mayor 'de esta 

• relacio·n. 

~1 grupo .que le s~gue en ·importanc.ia num¿ric~ e~ .el 

de las personas con primaria completa que suman 43 y 

representan el 18.65% • 

. Dismin.uyendo· ·.el porcentaje,·· ya que· el fenÓmen~ de 

rezago educativo se va presentando segun el paso a niveles 

super 1 ores,. se tienen 34 personas .. con un 14.65% e·rr 

secundaria, en el nivel.medio superior un 5. 60%.; can· 

carrera t~cnica el 2.58% ~ con una carrera .profeslona1 el 

·para: redon.dear. est.os:".·dai.as~ se •'entrevistarDn. ''ª ·_.·25 

familias más. en donde respondieron lo s·iguient~~ los 

padres de famil la piensan que e• importante que sus hijos 

esludien para que obtengan mejores salarios que ellos, por. 

··otra .. parte, respondieron que los nilos en edad escolar que 

no ·asisten a la· escuela es ·debi°do· a que ··tienen ·que 

lrabajar · y las espectativas de los padres para los hijos 

en la. mayorra de los casos es de que lleguen a concluir la 

educación primaria; re.specto ;il .n.íve.l educa.tivo de Jos 

padres de famili.a analfabetas? .que adema's no as~st.en a 

ningun circulo:de estudios ya que dentro de estas colonias 

no hay ninguno, p·ero piensan que les. resultar.la provechoso 

trabajo. 
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NIVEL DE ESCOLARIDAD :,DE LA· POBl.ACION DE .SANTA MARIA 

NATil/11'/\S 

: --------.-,--;;,.-~--------------: --------------: -------~----: 
NUMEROS 

,, NIVEL ESCOLAR : PORCENTIÚE : 
·:: •. .ABSOLUTOS ' 
:----------------------------:----~~-------~:-----~-~----.: 

.• 
ANALFABETAS : 20 8.26 % 

:---~--~---------------~-----:--------------:-----~------: 
SIN GRADO ESCOLAR PERO 

'SABEN LEER Y ESCRIBIR 

. 
'.. ., . 15 6~46 

: .--------------~------------- :----:...---------: ------------: 
PRIMARIA COMPLETA 43 18. 65 

:-------------------------~--:--------------:---------~--: 
SECUNDARIA 34 14 .65 

~ -------------------..... ---------: --------------: ------------: 
PREPARATORIA 13 5.60 : ___ ._ _______ . __ ,;.:._. _____________ ! -------------.... ! _____ '"'." ______ : 

TECNICA 6 2.87 
:------------------~---------:--------------:-----------~: 

'·;~·PROFESIONAL 

: ---------:'"---.----------------: --------------: ------------: 
TOTAL 232 : 100.00 % . : 

~----------------------------:--------------:------------! 

FUENrE: ESTUDIO DEL CENTRO DE s/\LUD COMVNÍTARIO .EN 

"SANTA Ml\RII\ NATIVITAS"· . 



:--~----------------:----------:----:-~--~------:----------:---~: 
: ASISTE A ALGUN CEN : Nos·,ABSO 
:TRO DE EDUCACION BA: LUTOS 
:SICA PARA ADULTOS? : 

" ·DONDE? : Nos.ABSO : " : 
: LUTOS 

:-------------------:-~--------:-~--:----~------:----------:----: 
SI - : DENTRO DE : 

: LA COLONIA: 
- : 

:----------~------~-:----------:-~--:---~-------:----------:----: 
NO 25 : 100 : FUERA DE : . -. : 

: LA COLONIA: : . .. . . 
:~------------------:----------:--~-:-----------:--~-------:----: 

-' : NO ASISTE : 25 : 100: 
:--·-~---------------:----------:----:-----------:----------:----: 

TOTAL 25 :100 : TOTAL 25 : 100 :. 
: -----:---------------: ----------: ----: -----------: --------,--: _..;._.-·: 

FUENTE: .SONDEO PE OPINION REAL.IZADO EN L.A COL.ONIA "SANTA MARlt\' 

NATIVITAS", 

: -----------------: ----------: -----: --.----------: ---------: ------: 
: L.E GUSTARIA Nos.AS % : .CREE QUE : Nos.AS .% 
: INGRESAR'? · · SOLUTOS : L.E SERVI ·: ¿¡:;oL.UTOS : 

RIA? · :>".' ,. · 
:-------~---------:----------:-----:------------=~~-------:-----: 

SI 16 64 : SI 16 64 : 
:-----------------:-~--------:-----:------------:------~--:-----: 

NO 9 36 : NO. 9 36 : 
:-----------------:----~-----:-----:------------:---------:-----: 

TOTAL 25 : 100 : TOTAL 25 : 100 : 
:-~----~----------:---~------:-----:------------:---------:-----: 

FUENTES: SQNOEO DE OPINION REALIZADO EN L.A COLONIA "SANTA MARIA 

NÁTIVITAS" 
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:·-------------~-;-------~---:----:-----~-------~--:--------:-----: 
: ESCOLARIDAD DE No¡;¡. l\BSO 
: LOS PADRES DE : ·LUTOS 
:FAMILIA 

~ HASTA .QUE GRADO: Nos.AB : % 
· : PIENSA QUE: ESTU: SOLUTOS: 

: Dil\RAN SUS Hl- : .. 
: JOS? . . . 

:.-~-------------:---------~-:----:------------~----:--------:-----: 

:ANALFABETAS lb : 64 : PRIMARil'I 12 : 48 . : 

:---------~------------------------------------------------------: 
: PiU MAR lA INCOM : 
:PLETA 

: 20 : SECUNDARIA 6 : 24 

:---~-~----------------------------------------------------------: 
: PRIMARIA COM 4. : 16 : CARRERA TE:CNICA: 5 : 20 
:PLETA . 
:--------------------------------------------------------~-------: 
:SECUNDARIA : - : PRE:Pl\Rl\TORIA 2 : ·B : ----------------·-"""'. ____ ;.... _________________________________________ : 

: - : PROFESIONAL 
:----------------~-----------------------------------------------: 
:T O T A L 25 : 100 : TOTAL 25 :100 
--------------------------------------~--------------------~------

FUENTE: SONDEO DE OPINION REALIZADO EN LA COLONIA "SANTA MARIA 

NATIVITAS" 

:PORQUE CREE: UD. : Nos. ABSO: % 
:QUE ES IMPORTAN : LUTOS 
:TE QUE SUS HIJOS: 
:ESTUDIEN'? 

PORQUÉ NO ASIS: Ncs.AB : 
: TEN SUS HlJOS : SOLUTOS: 
: /\ LI\ ESCUELA? : 

% 

:----------------:----------:-----:---------------:--------:-----: 
:PAR/\ QUE SE SU 
:PEREN INTELEC 
:TUl\LMENTE: 

1 . 
'. 

4 T IENE:N QUE TRI\ : 
: BA Jl\R, 

16 64 

:------------------------·---------------------------------------: 
:OBTENGAN ALTOS 
:SALARIOS 

23 : 92 : NO LE: GUSTA ES: 
: TUDIAR. 

2 B : 

:----------------------------------------------------------------: 
:PARA NO REALI 
:ZAR TRABAJOS 
:PESADOS. 

4 NO HAY NIÑOS 
·: : EN ESCOLAR. 

7 28 

:----------------------------------------------------------------: 
:TOTAL 25 : 100 : TOTAL 25 : 100 : 

PUENTE: SONDEO DE: OPINION REALIZADO EN LI\ COLONIA "SANTA MARIA 
Nl\TIVITAS" 
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-----------------.--------------------. --------------------------- : 
:PARA QUE LE 
:SERVIRIA? 

Nos. ABSO: 1' : PORGUE NO 
LUTOS : AS1STE? 

Nos.AS : % 
SOLUTOS: 

:-------------:------------:-----:-------------:-----------:-----: 
:LEER 'l ES 
:CRIBIR 

9 : 16 : TERMINO LA 
: PRIMARIA 

7 28 : 

:----------------------------------------------------------------: 
: TENER MEJOR 
:TRABAJO. 

16 64 LOS CENTROS 
: ESTAN MUY 
: ALEJADOS. 

9 36 : 

:----------------------------------------------------------------: 
:LEER ANUN 
:CIOS 'l 
:LETREROS DE 
:CALLES 'l 
:CAMIONES. 

FALTA DE RE 
CURSOS ECO 
NOMICOS. 

2 a 

:----------------------------------------------------------------: 
:OBTENER 
:CERTIFICADO 
:DE SEXTO 
:GRADO. 

TIENEN OTRAS: 
: OBLIGACIONES: 

7 28 

:----------------------------------------------------------------: 
:TOTAL 25 : 100 : TOTAL 25 : 100 : . . ------------------------------------------------------------------

FUENTE: SONDEO DE OPINION REALIZADO EN LA COLONIA "SflNTI\ MARIA . ;· 

NATIVITAS" 
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SAf.fTA MARIA NATIVITAS. 

Las ocupaciones 
. 

mas importantes en el orden de 

frecuencia son las· que a con.tinuaciÓn se anotan. Es 

necesario aclarar ·que 1 a pob 1 ac i bn. que se cons i derÓ es 

Úntcamente la que tiene más de doce años de edad. 

COMERCIANTES: 

De estos .encontramos, de la población de.doca años y 

mas 41 personas con esta ocupa.e i ~n y que corresponde al 

4b. 7% de1 tota 1 i ésta es laocupac¡ón que ocupa el primer 

lugar en cuanto a 1. número de personas que la desempeñan, 

por lo general se tratan de pequeños comerciantes que 

venden sus productos en el mercado~e Xochimilco. 

De este total de comerciantes, el 28.26% desempeña 

esta ocupaci~n en forma eventual y el b6.60% de manera 

permanente. 

··OBREROS: 

Esta actividad la desarrollan el 19.3% de la 

población correspondiendri el 19.56% a los eventuales y el 

19.3" a los permanentes. 

PEONES: 

El porcentaje que corresponde a estos trabajadores 

der campo es de 10,2%, de los cuales el 19.56" son 

eventuales y el 10.2% permanentes. 

EMPJJ..EADOS: 

Constituyen el 9.1%, de donde 10.86% son eventuales y 

7, 1 7% son permanen tas. 
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CHOFERES: 

Se encontró el 9.11' del total da la población 

tr~baJando como choferes de la ruta Xochimilco-Sahta Har(a 

Nativitas, el total ·de.estas person.as desempeltan esté' 

oficio en 'forma eventual :y forman el 17.39%, 

PROFESIONISTAS: 

Este grupo ·solo forman el 4.5% del total y 

corresponde el· 4.37% a los eventuales y el 4~76%. a .lo• 

profeslonfstas con trabajo ~ermanente. 

ARTESANOS: 

Constituye el 1.1% ·de la población, de donde tie· 

encontró que este dnlco artesano encontrado viene a ser~\ 
"l 

2.30% y-desempeña su trabajo en forma permanente. .·\. 

Con ·respecto a 1 a percepc i Ón del' i n'greso mensua 1 por 

tamil ia en Ja comunidad de Santa Mar fa Nativitas, se 

tienen los siguientes datos: 

Los ingresos de la ~ayorfa de las famil las es mayor 

de $6,300.0Q obteniendo este grupo el 46% d~i total. 

El 30% de la población obtiene Ingresos _menores ~e 

$6,300;00, y el grupo que percib~ el salario mínimo, o sea 

$6,360.00, es de 16% si•ndo este el me~or. 

Tomando en cuenta l'os ingresos de todas las .familias, 

se reglstr~ que el promedio de cada una d~ el.las es de. 

$8,6b9.00 suma que estas personas e~plean en la 

satisfacción. de sus necesidades básicas. 

Cabe hacer mención, que la gente percibía éstos 

Ingresos ~asta •1 pasado mes de septiembre de 1902, a. 

partir del cual 1011 trabajadores deb;,,rán percibir el 
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salarl~mln~mo que es de $365iOO~la~ios. 
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( Cuadro No. 3 l 

PERCEPCION DEL INGREpO MENSUAL Y PROMEDIO POR FAMILIA EN 

LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA NATIV!TAS. 

:------------------------:---------------:--~------------: 
.GRUPOS DE INGRESO :No.DE FAMILIAS : " •' :------------------------:---------------:---------------: 
MENOS DE $ 6,300.00 19 38 " 

:------------------------:---------------:---------------: 
$ 6,300.00 8 16 " 

:------------------------:---------------~---------------: 

MAS DE $ 6,300.00 23 45 " 

:------------------------:---------------:---------------: 
TOTAL 50 100 " 

:------------------------:---------------:--~------------: 

FUENTE: ESTUDIO DEL CENTRO DE SALUD COMUNITARIO EN 

"SANTA MARIA NATIVITAS" 
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CARACTERISTICAS GENERALES DE LA VIVIENDA Y 

ESTADO DE SALUD DE LA P90BLACION DE SANTA 

MARIA NATIVITAS. 

La vivienda como parte del desarrollo del individuo. y 

como la unidad·de relaciones Interpersonales familiares, 

representa. una parte' important~ en la vid~. 

Para es tas r.e 1ac1 ones f ami 1 1 ares se 11 e'van a .cabo en 

un ambiente propicio, la vivi~nda debe reunir ciertos 

requisitos mrnlmos indispensables, que en las areas que 

nos ocupan resulta dificil encontrar • 

. En Sa.nta !'larra Nativit.as, la vivienda presenta las 

caracter(sticas sig~ientes: 

Se enc~ntr~ que ~n 10% de 1os pisos de las viviendas 

son de.tierra, el resto tiene como material predominante 

e 1 concreto.· 

De los muros, del total de cincuenta cédulas 

aplicadas, se encentro que 44 o sea un 80% tienen muros de 

tabique, un 3% son de madera, 6% de cartón y el otro 3% 

está construido de otros materiales. 

Segun el material predominante en los techos se tiene 

que e1·74% es de concreto, 14% son de tabique y un 6% de 

cart.Ón. 

Las viviendas de un solo cuarto se encontraron B, que 

corresponden· al 16%: de dos cuartos hay 19 y corresponde 

al 38%: con tres y maw cuartos se encontraron 23 casas que 
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corresponde al 46% del total. 

Con cocina separada se tiene un 76%, el otro 24~ la 

tiene integrada al cuarto en el que viven. 

Se encontr~ tam~ien que. el 90% de las· fa~rllas 

cuentan con bailo separado. 

Segun la disponibilidad de agua, 31 casas cuentan con 

este servicio dentro de las mismas y constituyen el 62X 

del total, el resto la consigue en hidrant.~s públicos. 

Respecto al .estado de salud de la pobl~ci&~, se 

enc~nt~& que l•s p~inclpales enfermedades.en esta ioriá son 

1 as inféctocontagiosas como 1 a gastroenteritis. y 

paras·ltosis intestihales e infecciones resplratol"ias, 

.todas estas propiciadas por el deficiente saneamiento . 

. ambiental. 

Asi se tiene que la poblaci6n cuenta ton recolección 

de basuras por .mediu de un cami6n que hace ~u recorrido 

dos o tres veces por semana, la población que tiene este 

seryicio, corresponde al 84% de la poblaci&n total, 'otro 

14% efectuan la el iminaci~n de basuras de su hogar en 

tiraderos ·o cielo abierto, favoreciendo asi la 

contaminación del ambiente, los habitantes que practican 

esta forma de el iminaciÓn de basuras son principalmente de 

la periferia de la comunidad, en donde el cani i.Ón 

recolector no acude por lo accidentado del ter~eno. 

El 2% de la poblacl~n efectúa la incineraci~n de la 

.basura. 

El destino final 'de la basura recogida por el camión 

recolector es Santa Cruz Meyehualco, en donde •• 
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inci~erida o procesada. 

Con respecto a la fauna nociva, el principal problema 

son las ratas y las moscas acaslonado por la basura, la 

carencia total de drenaje y la irregularl.dad en el 

suministro de agua potable. 
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CARACTERISTICAS GENERALES DE LA VIVIENDA EN 

SANTA MARIA NATIVITAS 

:-----------------------:------------------:----~---:----: 
CONCEPTO MATERIAL : Nos.Ab-:. 

: solut.os: " : 
:-------------~---------:------~-----------:--------:----: 
, . . . VIVIENDA SEGUN EL TIERRA 5 10: 

:------------~-----:--------:----: 
MATERIAL PREDOMINAN- : CONCRETO '· 45 90: 

TE EN LOS PISOS 
:-----------~---~-------:------------------:-~------:----: 

VIVIENDAS SEGUN EL 

MATERIAL PREDQMINAN

TE EN LOS MUROS 

TABIQUE 44 88: 

:-----~------------~-~-~----:----: 
MADERA 2:· 

: ------------------: --------,! ~--:-....; ! 
CARTON 3 6: 

:------------------:--------!----: 
OTROS 2: 

:-----------------------:------------------:--------:---~: 
VIVIENDAS SEGUN EL 

MATERIAL PREDOMINAN-

TE EN LOS TECHOS 

TEJA. 7 14: 

:------------------:--------:----: 
CEMENTO 37 74: 

:--------~---------:--------:----: 
CARTON 6 12: 

:-~---------------------:------------------:--------:----: 
CON COCINA 

SEPARADA 38 76: 
COCINA ~------------------:--------:----: 

CON COCINA EN 

EL MISMO CUARTO: : 

EN QUE VIVEN 12 24: 
:-----------------------:-----------------~:---~--~-:-~--: 

B A Ñ O 

CON BMO 
SEPARADO 45 90: 

:------------------:--------:----: 
SIN BAÑO 5 10: 

:-----------------------:------------------:--------:----: 
VIVIENDAS SEGUN · :CON AGUA ENTUBADA : 

SU DISPONIBILIDAD :INTRADOMICILIARIA: 31 62: 
:------~----~----~-:--------:~-~-: 

DE ,f\GUA :HIDRANTE PUBLICO 19 ae: 
:-----~·-----------------:------------------:--------:----.: 

FUENTE: ESTUDIO DEL CENTRO DE SALUD COMUNITARIO EN 

"SANTA MARIA NATIVITAS" 
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Barrio Norte, se encuentra ubicado al norte de l~ 

delegaciC:n Alvaro Obre'gón, la cual se localiza en la parle 

oeste del Distrito Federal. 

Sus 1 imi'tes son los siguientes: 

Al norte con ta Cplonia Golondrinas y Butacas 

Al'"sur con .la Óoloni'a Olivar del Conde y Alfonso XIII 

1\ 1 oriente con Mi nas de Cristo y Sacrament·o 

Al pon!ente ~on Lomas.de Capula ' 

La comunidad de Barrio Norte tiene dos versiones 

acerci d~ su fundaci&n: 

La primera dice que era una area de minas de arena, 

la cual pertenecra a la familia Quintana, a la muerte de· 

'sta pi•~ a ser propiedad del mayordomo quien por falta de 

recursos económicos la abandonó. 

Posteriormente, en 1955 llegaron 20 familias que se 

consideraron fundadoras de la cqlonia, siendo invadida 

despues ·por grupos de paracaidistas de algunas zonas 

aledañas y de prpvlncia. 

La segunda vers i ~n se refiere a que anti aguamente 

existran grandes plantios de alfalfa que fueron invadidos 
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por f am 11 i as qu.e se i:ioses 1 onaron de los terrenos. 

La version m~s aceptable, es la primera ya que los 

habitante~ de la colonia coinciden en su·narracidn. 

CARACTERISTICAS DEMOGRAFICAS: 

Del total de la población encuestada que abarcó .a 500 

famil las es eviden'e que: el mayor n6mero de personas·d~ 

Barri~ Norte es gente joven, segun se puede apreciar en la 

plr~mide de población .• 

Dicha pirámide decrece segun avanzan los grupos. de 

edad. 
I 

El promedio de miembros por famii li es de 5.15%. 
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POBLACION POR GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD Y SEXO 

EN BARRIO NORTE. 

:----~-----:---------------------~------~---:------!----~-: 
:GRUPOS DE : s E X o :TOTAL % 

:---------------------------~---: 
:EDAD M % F 
:----~-----:~----:--------:-------:--------:------:------: 
: o - 4 : 177 : 14 189 14~41 : 367 : 14.23: 
:-------~--:-----:--------:-------:--------:~-----:------: 
: 5 - 9 ·: 196 : 15.46 : 200 15.25 : 397 : 15.39: 
: ----------: -----: __ ¡ ______ : -.------: -------.- ~ ------: ____ ...;_ ! 

:10 - 14 : 185 : 14.60 : 164 ·• ' 12.50 : 324 : 12.56: 
:----------·:-----:--------:-------:--------:------;--~-~~:. 
:15 ""'. 19 : U5: 13.02: 167 12.73·: 334 : 12.95: 

:--~----7--:~~---:--------:-------:-~-~----:------:--~---: 
:20 - 24 : 156 : 12.31 : 160 12.20 : 318 : 12.33: 
:--------~-:-----:------~-:-------:--------:--~---:------: 
:25 - 29 : 113 : 8.91 : 117 9. 00 : 232 : 9. 23: 

:----------:-----:--~-----:-------:--------:------:------: 
:30 - 34 68 : 76 5.80 : 145 : 5.62: 
:----------:-----:--------:-------~--------:-----~:------: 
!35 - 39 35 : 2.76 :· 44 3.35 : 80 : 3.10:· 

:----------:-----:--------:-------:--------:------:--~---: 
!40 - 44 26 : 2.05 : 34 2.59 : 61 : 2~36: 

:----------:-----:--------:-------:--------:------:------: 
: 45 - 49 48 : 3.78 : 51 . 3.89 : 100 !· 3.90: 

:----------:-----:------~-:-------:--------:------:------: 
: 50 - 54 31 : 2.44 : 37 2.92 : 69 : 2.70: 
:----------:---~-:-~----~-:-------:--------:------:------: 
:55 - 59 22 : 1. 73 : 26 1.98 : 50 : 1. 93: 
:------~---:-----:--------:-~-----:--------:------:------: 
:60 - 64 16 : 1.26 : 18 1.40 : 35 : 1. 40: 

!----------:~----:--------:-------:--------:------:------: 
:ó5 - 69 16 : 1.26 : 17 1.30 : 34 : 1. 34: 

:----------.:-----:--------:-------·:--------:------:------: 
:70 y mas 13 : 1.06 : 11 0.839: 25 : 0.96: 

:----------:-----:--------:-------:--------:------:------: 
:TOTAL :1267: 100.00: 1311 : 100.00: 2578 :100.00: 

:----------:-----:--------:-------:--------:------:------: 

FUENTE: ESTUDIO DEL CENTRO DE SALUD COMUNITARIO EN 

"SANTA MARIA NATIVITAS" 
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BARRIO NORTE: 

En esta colonia existen dos escuelas pr.imarlas:. la 

escuela "Adolfo Rui.z Cortinez" y la escuela "Profra. 

Josefina S.ol is Gudiño, ambas de tipo urbano federal, la 

pimera fue fundada en 19ó3 y la segunda en 1973: ·la 

escuela Adolfo Ruiz Cortinez, imparte hasta el sexto grado 

y consta de dos turnos, con un total de 650 alumnos, la 

otra primaria solamente tiene un turno e imparte tambien 

hasta el sexto grado, con 550 alumnos inscritos. 

En la entrevista con las .directoras de los des 

planteles manifestaron que las principales causas de 

deserci¿n escolar son: el bajo nivel so~io-econ6mico del 

educando y el hecho de qua a tempra~a edad tienen que 

trabajar para ayudar en el incremento de las percepciones 

mensua 1 es f am i·l i ares. 

En relación al nivel de escolaridad de la población 

de Barrio Norte, el· grupo ¿on mayor n~merb de person~s e~ 

el que tiene primaria incompleta y consta de 802 personas 

de un total de .2114: inmediatamente le sigue el grupo de 

g~ntes con primaria completa que son 570 o sea el 27% de 

la poblaci~n, le sigue en importancia num~rica. las 315 

personas con secundaria que equivale al 15~' de total.! los 

analfabetas suman 155 que es el 7 .3%' con 71 1 os que 

cuentan con una carrera técnica y forman el 3.3%: suman· 1:>7 

el grupo sin grado es<:olar, pero que saben leer y 

3 ~ 2~~ ~ 
, 

está escribir, esto es, el por ultimo el grupo con 
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preparación profesional que son ~6 y constituyen.~1 si. 
Estos datos~ e~tre analfabeta~. sin grado escolar 

pero que saben leer y escribir y el grupo con primaria 

incompleta que constituyen la mayor ·parte de·la poblaci6n 

encu~stada, nos demuestra ~ue aun a pesar de que existe un 

1 i bre acceso, indiscriminado para toda la población en 

edad escolar, aun no se logra atender a toda 1~ ~oblacl¿n 

en forma satisfactoria y lo que es peor 

.1 agrado · que los. ma~ginados urbanos 

, 
aun, no 

puedan 

se ha 

1 ograr 

pe~severar en el sistema educativo hasta altos niveles. 

Los datos del sondeo de opinión muestran en Barrio 

Nort•, que de 25 casos iMvestigados, el 48% de los padres 

de familia son analfabetas, el 32~'' tiene primaria 

in•:ompleta, el 16%, concluyó ·la instrucción primaria y 

solo el 1% cuenta co~ secundaria. En este fraccionamiento 

el 4% de padres de f~milia asisten a cfrc:ulo de estudio 

para adultos y el 84% no lo hacen debJdo a que no existe 

ninguno, dentro de la colonia: al 80% le gustaría ingresar 

a algún centro de alfabetiiaciÓn porque piensan que la 

escolaridad trae como consecu.encia la obtención de un 

·mejor trabajo. 

En cuanto a Ja escolaridad de los hijos, piensan que 

estos deben estudiar principalmente para obtener en el 

futuro mejores salarios que ellos. El 48% de los padres 

manifestaron que sus hijos no van a la escuela porque 

tienen que trabajar. 
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NIVEL ESCOLAR DE LA PÓBLACION DE BARRIO NORTE 

·:------------------------:-------------·:--------~------~: 
NIVEL ESCOLAR NUMEROS 

ABSOLUTOS . : 

PORCENTAJE 

:------------------------:-------------:----------------: 
: ANALPABETAS 155 7.3 % 
:------------------------:-------------:----------------: 

SIN GRADO ESCOLAR PERO 

SABENLEER Y ESCRIBIR 67 3.2 " 
:------------------------:-------------:~-------------~-: 
: PRIMARIA INCOMPLETA 802 38.0 " 
:----------------~-------:-------------:.-~--~-----------: 
: PRIMARIA COMPLETA 570 27. o " 
:------------------------:-------------:----------------: 
: SECUNDARIA 315 15.0 " 
: ------------------------:: -------·------: ----------------: 
: PREPARATORXA 68 3.2 " :------------------------:-------------:7---------------: 
: TECNICA 71 3.3 % 
:------------------------:.-------------:----------------: 
: PROPES IONAL 66 3.0 " :------------------------:-------------:----------------! 
: TOTAL 2114 100.0 " 
:------------------------:-------------:--~-------------: 

PUENTE: ESTUDIO DEL. CENTRO DE SAL.UD COMUNITARIO EN 

"BARRIO NORTE" 
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:ASISTE A ALGUN Nos. ABSO 
:CENTRO DE EDU- : l.UTOS, 
:CACION BASICA 

% DONDE? Nos,ABSO 
: LUTOS 

% 

!---------------:------------:----:---------~-:----------:-------: 
SI 2 . 8 : DENTRO DE : 

: LA COLONIA: 
:---------------:-------~----:----:-----------:----------:-------: 

NO 23 : 92 : FUERA DE 2 B 
·: LA COLONIA: 

:---------------:-~----------:----:-----------:----------:-------: 
: NO ASISTE : 23 92 

:---------------:------------:----:-----------:----------:-------: 
TOTAL 25 : 100 : TOTAL 25 100 

FUENTE: SONDEO DE OPINION REALIZADO EN LA COLONIA 

·"BARRIO NORTE" 

-----~------------~----------------~----------------~-------------
:LE GUSTARif\ 
: INGRESAR? 

Nos. ABSO : 
LUTOS 

% : CREE UD.QUE.: Nos.ABSO: 
: LE SERVIRIA?: LUTOS 

% 

:-------------:------------:------:-------------:---------:------: 
SI 22 ea ., SI 22 88 

:-------------:------------:------:-----~-------:~--------:------: 
NO 3 12 NO 3 12 

:-------------:------------:------:-------------:---------:------: 
: TOTAL 25 : 100 TO.TAL 25 : 100 

· FUENTE: SONDEO DE OPINION REALIZADO EN LA COLONIA 

"BARRIO NORTE" 

82 



--~--------~-----~------------------------------·--~-~---------~------
:ESCOLARIDno· DE 
:LOS PADRES DE 
:r-'AMILIA 

Nos.ABSO 
: LUTOS 

% HASTA QUE GRADO 
: PIENSA QUE ESTU· 
: CIARAN SUS 

Nos.ABSO: " 
LUTOS .. . 

: HI .JOS? :. 
:---------------~-·:-----~----:-----:------~-------~---:~-~------:----: 
:ANALFABETAS 14 56 : PRIMARIA 9 36: 
: -----------------: ----------: -----: ____ :,_~...;. ___________ : ~-------.-: ----: 
:PRIMARIA B . : 32 : SECUNDARIA ·: 5 20: 
: INCOMPLETA 

:-----------------:----------:-----:------------------r-----~---:~---: 
: PRIMARIA COMPLETA : ,:. 2 8 : CARRERA TECNICA 8 
:-----------------:----------:-----:------------------:----~----:----: 
:SECUNDARIA 4 : · PREPARATOR,IA .2 8: 
:-----------------:----------:-----:-----~-----------~·:---------:----: 

. : PROFESi ONAL .1 4 : 
: ---~-------------: ----------: -----: ----------·------"."'-: ---------: ----: 
:T O T AL 25 : 100 : T O T A L 25 : 100: 

~--------------------------------------------~-------------------~----

FUENTE: SONDEO DE OPINION REALIZADO EN LA COLONIA 

"BARR 10 NORTE" · 

---------------~-------------------------...:. __ . ____________ , _____________ _ 
:·?ORQUE CREE UD. Nos.ABSO %. PORQUE NO ASISTEN: Nos.ABSO % 
:QUE ES IMPORTAN- : SOLUTOS : . SUS HIJOS 

0

A LA· : LUTOS 
: TE QUE SUS Hl JOS : : ESCUELA? 
:ESTUDIEN? 

:-----------------·:----------:-----:---~--------------:----------:---: 
:PARA QUE SE SUPE : 
:REN INTELECTUAL- : 
:MENTF. . : · 

4 : TIENEN Ql)E 
: TRABAJAR 

12 48: 

. : 
:---~-------------~----------:-----:------------------:----------:---: 
:OBTENGAN ALTOS. 
:SALARIOS 

21 84 : NO LE GUSTA 
: ESTUDIAR 

'· 8 : 32: 

: -----------------: ----------: ----.-: ______ ..; _______ . ____ : ----------: -·--: 
:PARA NO REALIZAR : 
:TRABAJOS PESADOS : 

3 12 : NO HAY NH<OS EN 
: EDAD ESCOLAR 

5 : ... 20! 

:-----------------:·-----~----:-----:--------~---------:----------:---~ 
.: T O T A L 25 : .100 : TO TA L 25 . : 100\ 

:-----------------:---------~:-----:----------~-------:----------:---: 

FUENTE: SONDEO DE OPINION REALIZADO EN LA.COLONIA 

"BARRIO NORTE" 
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:PARA QUE LE 
: SERVIRI/\? 

: Nos.ABSO. : % :PORQUE NO ASISTE?:Nos.ABSO: % 
: LUTOS : LUTOS 

~-----------------:·--~-------:-----·:---~-~-----------:-----~--:-~----: 
:LEER Y ESCRIBIR 4 

' '. 
16 :TERMINO LA 

:PRIMARIA 
4. 16 

:-----------------:----------:-----:----------------~:--------:-~----: 
:TENER MEJOR 
:TRABAJO 

15 60 :LOS CENTROS ESTAN: 18 . 
·:MUY ALEJADOS 

72 

:--~~-------------:-~--------:-----:----~------------:--------:------: 
:LEER ANUNCIOS Y 
:LETREROS DE 
:CALLES Y CAMIONES: 

5 
:FALTA DE RECURSOS: 

: 20 !ECONOMICOS 2 e 

:~---~-----------7:----------:-----:--~----~---------:--------:------: 
:OBTENER CERTIFICA: 
:DO DE SEXTO GRADO: . 

1 4 :TIENEN OTRAS 
: OBLIGACIONES 

4 

:-----------------:----~-----:-----:-----------------:--------:---~--: 
:T O T A L 25 : 100 :TO T A V 25 : 100 
: ------------·----- :-----·----·-: -.----: --------------:--;... :·--------: ___ ·:_ __ : 

FUENTE : SONDEO DE OP IN ION REAL I Zf\00 EN.· LA COLON I f\ 

"BARRIO NORTE" 

... 
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BARRIO NORTE 

.A t.r.ave's de la información registradil puede varse que 
. . 

lé po~laci¿~ econ~micamente activa es baj~ pues solo su•an 

674 personas •. 

Las ocu~aclones. en Barrio Norte por orden 'de 

impo'.tancia numérica son las siguientes: 

EMPLEADOS DE GOBIERNO: 

Forman e 1_ gr'upo mas numeroso de todas 1 as ocu.paé: 1 ones 

y suman en trital 162 que corresp~nde al 24,03% d~I total, 

En. este· grupo el .16% es eventual y el 28.9% permanente. 

OBREROS: 

Los obreros · son .151, de. 1011 cuales, 20% .son 

eventuales y 24% pe~manentes. 

CHOFERES: 

Aqu( el porcentaje baja notablemente, y el total 

solamente suman 63 personas, esto es, el 9;34%: eventuales· 

sen 7.50% y permanentes 10.5%. 

COMERCIANTES: 

Los comerciantes en Barrio Norte son 55, 8.16%Jc 

eventuales 7.50% y permanentes 8.6%~ 

ALBAÑILES: 

Sen eventuales el 18.18~' y solamente el 1% permanente 

de un total de 49 personas que forman el 7.27%. 

MECANICOS: 

Otra de las actividades en Barrio Norte y constituye 

el 6.67%, siendo permanentes en el trabajo 6.3~ y 

eventuales 6.32.%. 
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PINTORES: 

Se encontraron 26 que son ~l 3~85 de la poblacl~n· 

tomaca en la muestra: son eventuales 19, esto es, el 7.50% 

y · pe.rmánentes 7 que es .el 2% del total de empleados 

pei-.manen tes. 

C.ARP INTEROS : 

Solo hay 21 que es el 3.15 del total de empleado~ 

entre eventuaies y permanentes. Siendo eventual~s el 4.20% 

y perm~nentGs el 2~15%. 

OTROS: 

l\qu ( se agrupan 1 as actividades de 1 as personas que 

por u·na u. otra razón, no se logrp i.dentificar pl.enamen·te. 

su oc~pacidn, ya sea porque 1~ persona .entrevistada 

ignorara el dato o por tratarse de ocup~cio~es que 

Únicamente la desempeña una sola persona. 

En esta zona el 26.6% de las familias tlenen un 

ingreso mensual de menos de $6,300.00; el 27.4% percibe el 

salario m(nimo o sea $6,300.00 y .mas dP.l m(nimo 46%. 

El Ingreso mensual promedio por famll ia es de 

$5,2BZ.OO en Barrio Norte. 

'No~~: Cabe hacer notar ~ue estos salarios· prevalecían 

hasta el pasado mes de septiembre e~. que aument6 a 

$365,00 diarios. 
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PERCEPCION MENSUAL PROMEDIO SEGUN GRUPOS DE INGRESO EN 

"BARRIO NORTE" 

:----~-----------------:-~~-------~---------:-----------: 
: GRUPOS DE INGRESO No. DE FAMILIAS : " :--------~-------------:--------------------:-----------: 

: MENOS DE $ 6,300,00 133 . 26 .6 

:--------~-----~~---~--.:~-------------------:-----------:· 
$ 6,300.00 137. 27 .4 

: ------------------:----- ! ------------------""".~: ----------- ! 
: MAS DE $ 6,300.00 230 46 

: ------------.----------: --------:-----------·-: -----------: 
: TOTAL 500. 100. 00 : 

:----------------------:--------------------:.-~---------: 

FUENTE: ESTUDIO DEL CENTRO DE SALUD COMUNITARIO EN 

"BARRiO NORTE" 
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CARACTERISTICAS DE LA VIVIENDA Y ESTADO GENERAL DE SALUD 

EN BARRIO NORTE 

Loj tipos de material predominante en las ~ivlendas 

en Barrio Norte son los siguientes: 

Los pisos son en un 95% de concreto· y el resto de 

t.1.erra. 

En cuanto a muros, .el material que predomina es el 

tabique en un 99% • 

. f?or 1 o que respecta a techos, e 1 53% está ·construido 

de lámina de asbesto, el 15% de cartón, el 13% de madera y 

el 19% de concreto. 

·según· el núme)'o de cuartos de un total de 500 

familias encuestadas se encontró qu-e 287.viviendas cuentan 

con un solo cuarto que corresponde al 57.4%. 

De dos cuartos hay 166 casas y forman el 33.2% del 

total. 

Con mas de tres cuartos hay Únicame~te 47 casas y 

·constituye el 9.4%, 

Los hogares que tienen la cocina separada del cuarto 

en el cual desarrollan todas sus actividades son 385, esto 

es el 77% del total; el resto de viviendas tiene la cocina 

dentro del mismo cuarto. 

Tienen baño separado de su casa, 473 y forman el 95%. 

Segun la dlsponibil Jdad de agua, 470 que es el 9.4% 

tiene agua dentro de su domicilio, el otro 6% la obtiene 

en hidrQntes pÚbl icos. 
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Estado General de Salud de Barr ío Norte 

Las princlpiiles fuentes de . c:ontam i nac: i Ón en est.11 ion a son·: 

el canal de aguas negras, los tiraderos de basura a cielo 

a.blerto ·asi c:omo el f.ecal ismo al aire .1 ibre,· también 

abun~a 1~ fa~na no~iva, ~rlnc:ipalmente ~ata~ y moscas, por 

lo que las enfermjdades que mas inc:id~ncla tienen son las 

infec:c:i.osas y parasit.ar,las •. 

Tambi~n es lmpoit.ante mencionar las fábricas de 

materiales de c:·onstrucciÓn que.se encuentran en esta zona,"· 

tambi~n tiene un papel .imp'ortante en todo lo anterior el 

nivel educativo de la poblaci¿n y los patrones culturales 

de la misma. 

Aunado a todo esto se tiene ~1 problema que 

constituye la irregularidad del camion recolector de 

basuras. 
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CARACTERISTICAS GENERALES DE LA VIVIENDA EN BARRIO NORTE. 

l CONCEPTO : MATERIAL Nos.Ab-: 
so lutos: 

% 

:---------~---~------:----------------:---------:-------: 
VIVIENDAS SEGUN EL : TIERRA 27 5 

:----------------------------------~ 
MATERIAL PREDOMI- : CONCRETO 473 95 ! _____ .:., ______________________ . _______ :· 

NANTE EN LOS PISOS 
--------------------:----------------------------------: 

.. 
' 

VIVIENDAS SEGUN EL : TABIQUE 495 99 
:----------------------------------: 

MATERIAL PREDOMI- : ADOBE 0.2: 
:----------------------------------! 

NANTE EN LOS MUROS : MADERA 2. .• 0.4: 
:----------------------------------: 
: OTROS 2 0.4: 

·:--------------------:----------------------------------: 
VIVIENDAS SEGUN EL : CONCRETO 19 

:-------------·---------------------: 
MATERIAL PREDOMI- : LAMINA 266 53 

:-----------------------------~----: 
NANTE EN LOS TECHOS: MADERA .. 6.6 13 

:-~------------------~-------------: 
: CARTON 72 15 

:--------------------:----------------------------------: 
VIVIENDAS SEGUN EL :DE 1 SOLO CUARTO: 287 57.4: 

:------------------------------~---! 
NUMERO DE CUARTOS : DE DOS CUARTOS : 166 33.2: 

:--------------------~----------------------------------: 
: DE TRES Y MAS 47 9.4: 
~-------------------------------~--: 

COCINA : SEPARADA 385 77 
:----------------------------------: 
: INTEGRADA 115 23 

:--------------------!-------------.. --------------------: 
: BAÑO. : SEPARADO 473 95 

.• :------~--~------------------------: 
: SIN BAÑO 27 5 

:--------------------:----------------------------------; 
VIVIENDAS SEGUN SU :C/ AGUA ENTUBADA: 

DISPONIBILIDAD DE 

AGUA :INTRADOMICILIARIA 470 94 
:----------------------------------: 
:HIDRANTE PUBLICO: 30 6 

FUENTE: ESTUDIO DEL CEHTRO DE SALUD COMUNITARIO EN 

"BARRIO NORTE" 
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COLONIA BENITO JUAREZ <ANTES CAMPAMENTO 2 DE OCTUBRE> 

6 Q Q b 6 ! ~ ~ Q ! Q N 

El 'rea que ocupa el fraccionamiento Benito Ju~rei, 

se encuentra· en 1 a Del egac i Ón de l 1taca1 co y sus 1 r m·i tes 

son: 

Al norte con la Avenida Canal de Te1ontle. 

Al sur con la Avenida Las Torres. 

Al ·este con la ¿al le Estudios de San Angel lnn~ 

Al oe~te con la Avenida Francisco del· Paso. 

La colonia Benito Ju~re1, se formó debido a la 

.l exproplaci~n d~ las tierras eJidales, de ias que pasaron a 

ser propietarios los integrantes de la organización de 

colonos •campamento Dos de Octubre". 

La organizaci~n se form6 por familias que inmigraron 

del in.ter ior de la .repÚbl ica y del D.F. hacia esta zona 

con la finalidad de obtener un terreno en donde vivir. 

Desde sus inicios el representante fue el Sr. Francisco de 

1 a Cruz Velasco, quien 
. , 

se encargo de dar una 

representación legal al campamento. Lo organiz~ en dos 

grupos: grupo viejo y grupo amparado, forme{ además una 

mesa directiva donde ~l era el presidente. 

Dentro de l~s estatutos que regían a la organiza¿ión 

de colonos se mencionaba que por cada famil la se deberra 

dar cierta cantidad de dinero, de acuerdo a 1 as 

necesidades, Debido a esto se sol !citaba una cooperación 
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semanal de vei~te pesos. 

A 1 obtener 1 a poses i Ón de 1 os terrenos en forma 

legal, el número de las .. familias aumentó, 

aglomeraron cerca de las oficinas del 

lás cuales se 

representante 

(dentro de la misma colonial, de igual . manera se 

so 1 ic i taba un aumento de la cooperación semanal a 

$30,000.00: . durante las asambleas que se llevaron a cabo 

<por grupos, con duración de dos. horas) .y una asamblea 

ge_neral los domingos, se solicitaba otra cooperación para 

construcción de casas, ayuda a otras colonias, ayuda ~ara 

huelgas, para.familias sin recursos econ~micos, para 

aislados pol Íticos y desplegados. De ah( que surgieron 

descontentos entre les colonos, so~resal iendo el grupo 11, 

que definitivamente se separó de la organización. 

El líder. de este grupo, reprimió a las familias, 

despojdndolas de sus terrenos. El grupo trató de reforzar 

el apoyo de la fuerza p~blica, solicitando la destitución 

del 1 ider, sin obtener respuesta. 

Pero·· algunos colonos del grupo II y otros de grupos 

f armados se unieron para. Integrar el grupo 

llamado "Democr¡tico", que pretendía la destltuciGn del 

Sr. Franc i seo de 1 a Cruz. Rea 1 i :1.aron 1 as gest i enes 

necesarias hasta que lograron su propósito y con ello la 

urbanización de la colon.ia." 

Actualmente solo se encuentra el grupo democr~tico 

sin la misma fuerza política ni 

organización de los colonos. 
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CARACTERISTICAS DEMOGRAPICAS: 

Atendiendo a la.población por grupos quinquenales de 

edad y sexo, se tiene que del total, el sexo femenino.sumd 

1331 y el masculino 1266,. esto es, que predomina. el sexo 

femenino en un 2.51%. Cabe hacer notar que el promedio de 

miembros por famil la en el Fraccionamiento Benito lu~rez 

es de 5.35%. 
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POBLACION POR GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD Y SEXO . EN EL 

FRACCIONAMIENTO BENITO JUAREZ • 

. :---~-------:~--------------------------:----~---:-------: 
·' . 

GRUPOS DE : s E X o 
:------:-------:-----:------: 

EDAD " . : F 

TOTAL: 

:-----------:~-----.:-----~-:---~-:------:--------:-------: 

o - 4 141 : 11.13 : 159 : 11.90: 299 : 11.5 : 

:-------------~-------~----------------------------------: 
5 - q •. 205 : 16.19 : 229 : 17.12: 433 : 16.6 : 

---------------:....------·-------~---~----------------------: 
! 10 - 14 213 : 16.02 : 196 : 14.72: 409 : 15.7 : 
: ------------------------------------------------~----·---: 
: 15 - 19 186: 14.69: 201: 15.10: 387 : 14.9 : 

:------------------~--------------------~----------------: 
: 20- 24 111 : 8~7~ : 135 : 10.14: 246 : 9.5 : 

:------------------------------------~-------------------: 
: 25 - 29 $2 : b. 50 : 88 : 6. 61: 170 : 

!--------------------------------------~-----------------: 
: 30 - ,34 75 : 5.94 : 72 : .. 5.40: 147 : 5.6 : 

:-~-------------------------------------~----------------: 
: 35 - 39 73 : 5. ao : 69 : 5. 10: 142 : 5.4 : 
: -----------------------·---------------------------------·: 
: 40 - 47 51: 4.02: 60: 4.50: 111 : 4.2 : 
:~--------~----------~----------~-----------~---~-----~--: 
: 45 - 49 51 : 4 • 02 : 49 : . 3. 60 : 100 : 3.8 : 
:------------------~------------------~------------------:· 
: 50 - 54 32 : 2. 54 :· 26 : 1 • 95: 58 : 2.2 : 

:~-------------------------------------------------------: 
: 55 - 59 22 : 1 • 73 : 17 : 1 • 30: . 39 : 1.5 : . . . 
:------------~-------------------------------------------: 
: bO - 64 11 : • 068: 10 : .75: 21 : .8 : 

:---~----------------------------------------------------: 
: 65 - 69 9 : . • 71 1 17 : 1 • 27: .26 : 1.0 : 

:--------------------------------------------------------: 
: 70 y mas 3 : .31: 5 : .30: 8 : .3 : 

:-----------------------------------------~----------~---: 
: TOTAL: 1266 : 100.00:1331 :100.00: 2597 : 100.0 : 

:-----------:------:-------:-----:------:--------:-------: 

FUENTES: ESTUDIO DEL CENTRO DE SALUD COMUNITARIO EN EL 

"FRACC IONAM IE:NTO BENITO JUAREZ" 
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FRACCIONAMIENTO BENITO JU.f\REZ: 

tü Igual que eh· las dos zonas anteriores, este lugar 

cuenta con dos es¿uelas ~rimarias de tipo oficial: la "Profr. 

Arnulfo Perez H.", que imparte hasta el quinto grado y tiene 

un affo de haberse fundado, consta de un turno,: con óOO 

alumnos• 

La · escue 1 a "Mao Tze Tung" ·atiende dos tur.nos y . fue 

fundada en 197ó, Imparte hasta el sexto grado, con 742 

alumnos. 

Las principales causas de deserci~n.escolar.en esta zona 

se deben a cambios de domicilio y a que los ni~os tienen que 

incorporarse al trabajo antes de concluir la primaria. 

Aquf no se encontr6 ning~n centro de alfabetizacidn par~. 

adultos, cosa que tampoco ocurr i Ó en 1 as do's comunidades 

antes mentionadas. 

El nivel de escolaridad de la poblaci&n es la. siguie~te: 

con primaria incompleta 115, esto es el 41.5%; analfabet~s· 12 

con 4.3%: sin grado escolar, pero saben leer y escribir 14 o 

sea el 5%, este grupo can poca o nula escolaridad forma la 

mayor parte de la pobl.aciÓn tomada en cuenta para este 

estudio. 

Con primaria completa se encontraron 42 que equivale al 

15.1ó%J con secundaria 72 con 29.9%: con estudios de 

preparatoria, técnica y profesional 11 ' 7, y 4 que 
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corresponden al 3.9%, 2.61 y 1.64% respectivamente. 

Les datos referentes a las opiniones de los padres de. 

f ami 11 a sen Iguales que en .las dos zonas descritas 

anteriormente a la pregúnta de ?Porque piensan que es 

importante que sus hijos estudien, han respondido que para 

que obtengan mejores salarios. y que adem¿s estudiando mis, 

trabajarán. menos que los padres, que por lo regula~ 

desempeñan trabajos pesados y mal remunerados. También 

manifestarbn que los niños no asisten a la escuela porque 

tienen que trabajarl en esta colonia a diferencia de la~ dos 

•nterlores manifestaron que sus hijos estudiarán carreras 

t~cnlcas y le siguen en importancl~ num~rica los que 

afirmaron que ~nlcame~te la prima~ia. El nivel educativo d~ 

los padres de familia permaneci·~ invGriable, siendo el grupo 

de analfabetas ~1 más numeroso, la mayorfa tiene interes en 

asisti~ a curso de alfabetización, pero dado que tienen 

m~ltlples obl igaclones y los centros se encuentran lejos de 

la colonia no pueden asistir, considerándolo importante en 

primer lugar para conseguir m~jores condiciones ~e trabajo, 

para leer y escribi~ como un bien en sr ~ismo y para leer 

anuncios ·y letreros de camiones y call.~s. 
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NIVEL DE ESCOLARIDAD DE LA POBLACION DEL 

FRACCIONAMIENTO "BENITO JUAREZ" 

CONCEPTO Nume\"cs 
Absolutos 

PORCENTAJE 

:---~----------------:----------------:-----------------.: 

ANALFABETAS 12 4.3" 
:--------------------:----------------:-----------------.: 

SIN GRADO ESCOLAR 

PERO SABEN LEER 

ESCRIBIR 14 5.0% 
:--------------------:----------------:-----------------: 

PRIMARIA 

INCOMPLETA 115 41. 5% 
:--------------------:---------~------:-----------------:. 

PRIMARIA COMPLETA : 42 15.16% 
:--------------------:----------------~-----------------:· 

SECUNDARIA 72 25.9% 
:--------------------:~---------------:-----------------:. 

PREPARATORIA 11 3. 9% 
:--------------------:----------~-----·:-----------------:. 

TECNICA 7 2.6" 
:-----------------~--:----------------:-----------------·: 

PROFESIONAL 4 1 ,'64% ' 

:--------------------:-~--------------:--------------~--: :· 
TOTAL'· 277 100.00% 

:, ' 

FUENTE: ESTUDIO DEL CENTRO DE SALUD COMUNITARIO EN EL 

"FRACCIONAMIENTO BENITO JUAREZ" 
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-------------------~---------------------------------------------------:LE GUSTARIA INGRESAR.'? :Nos.ABSO.: % .. :CREE QUE LE :Nos.ABSO : % 
:LUTOS :SERVIRIA :LUTOS 

:----------~-----------:---------:-----:-----~--------:--~------:-----: 

SI 20 

., 
' 

80 : SI 20· 80 : 
: --------------------:---: ----=-· .. ----: -----: --------------: --------,-: -----: 

NO 5 20 : NO 5 20 : 
:----------------------:---------:-----:--------------:---------:~~---: 

TOTAL 25 : 100 : TOTAL 25 : 100 : 
: ----------------------: ---------: -----: _________ ,... ____ : ____ .7"" ____ ! -----: 

FUENTE: SONDEO DE OPINION REALIZADO EN EL FRACCIONAMIENTO 

"BENITO ·JUAREZ" 

:.ASISTE A ALGUNCENTRO :Nos.ABSO: % 
:DE EDUCACION BASICA :LUTOS 

. DONDE? ·:Nos, ADSO : % 
:LUTOS 

:PARA ADULTOS? 
: --------·----:-------:_ ___ : ---------: -----: ------~---_...,_;.._: -~-------: -----: 

•· . 
SI 4 16 : DENTRO DE LA : 

: COLONIA 
: -----------------.-----: _____ ....;. ___ : -----: ..!---------~----: ---------: -----: 

NO 21 84 : FUERA DE LA 4 16 : 
• . : COLONII\ 

: ---------·-------------: --------- :·----~ :--------------:.-----.... --:-: -----: .- : NO ASISTE 21 84 : 
: ---:--.----.-------------: ----------: __ ....;.. __ : ---:---7""..;. ____ ~--: -------.--: -----: 

TOTAL 25 : 100 : T O T A. L 25 : 100 : 
: ------.----------------: ----.-----: ----- ! _._ ____________ : ---------: ___ ..;.._: 

FUENTE: SONDEO DE OPINION REALIZADO EN EL FRACCIONA!1IENTO 

"BENITO JUAREZ" 
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:ESCOLARIDAD DE .. Nos.ABSO " :LOS PADRES DE LUTOS 
:FAMILI.Á 

HASTA QUE GRADO : Nos.ABSO: % 
PIENSA QUE ESTU-: LUTOS 
DIARAN SUS --
HIJOS? 

·=-----------------:-----------:-----:-----------------:---~-----:~----: 
:ANALFABETAS 12 40 : PRIMARIA 6 24: 

' . 
:-----------------:-----------:-----:-----------------:------~--:-----: 
:PRIMARIA B 32 : SECUNDARIA 5 20: 
: INCOMPLETA 
:-----------------:-----------:-----:-----------------:~--~-----:-----: 
:PRIMARIA COMPLETA: 4 16 : CARRERA TECNICA.: 0. 32: 

:-----------------:-----------:-----:---------------~-:-~-------:-----: 
: SECUNDARIA 4 : PREPARATORIA 16: 

:-----------------:-----------:------:---------~-------:---------:-----: 
- : PROFESIONAL 2 0: 

:-----------------:-----------:-----:-----------------:---------:-----: 
:T o T A L 25 : 100: TO T.A L 25 

FUENTE: SONDEO DE OPINION REALIZADO EN EL FRACCIONAMIENTO 

:PORQUE CREE QUE Nos.ABSO 
:ES IMPORTANTE QUE: LUTOS 
:SUS HIJOS 
:ESTUDIEN? 

"BENITO JUAREZ" 

% PORQUE. NO ASiS-:Nos.ABSO 
TEN SUS HIJOS A:LUTOS 
LA ESCUELA? 

100: 

:-----------------:-~----------:-----:----------------:----~----:-----: 
:PARA QUE SE 
:SUPEREN INTELEC- : 
:TUALMF.NTE 

3 
TIENEN QUE 

12 : TRABAJAR .. . 12 4B: 

:-----------------:------------:-----:----------------:-----~---:-----: 
:OBTENGAN ALTOS 
!SALARIOS 19 

: NO LE. GUSTA 
76 : GUSTA ESTUDIAR : 9 36: 

:-----------------:------------:-----:--~-------------:---------:-----: 
:PARA REALIZAR 
:TRABAJOS PESADOS : 3 

: NO HAY NIÑOS EN: 
12 : EDAD ESCOLAR 4 16: 

:-----------------:---------~--:---~-:----------------:---~-----:-----: 
:TOTAL 25 : 100 : T O T A L 25 100: 

FUENTE: SONDEO DE OPINION REALIZADO EN EL FRACCIONAMIENTO 

"BENITO JUAREZ" 
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:PARA QUE.LE 
:SERVIRIA? 

:Nos.ABSO 
:LUTOS 

% . : PORGUE NO 
: ASISTE'? 

:Nos.ABSO 
:LUTOS 

:------------------:----------:-----:-------------:----------:--------: 
:LEER Y ESCRIBIR . . . 5 20 :TERMINO LI\ 

: PRIMARIA 
4 • 16 

:------------------·:----------:----~:-------------:----------:--------: 
:TENER MEJOR 

· :TRABAJO 12 
:LOS CF.NTROS 

48 :ESTAN MUY 
:ALEJADOS 

·5 20 

.:---------~----~---:----------:-----:-------------:----------:--------: 
:LEER ANUNCIOS Y 
:LETREROS DE 
:CALLES Y CAMIONES : 

5 
: FALTA DE RE-. 

20 :CURSOS 
:ECONOMICOS 

14 56 

:------------------:----------:-----:-----------~-:--~-------:--------: 
:OBTÉNER CERTIFICA-: 
:DO DE SEXTO GRADO : 3 

:TIENEN OTRAS : 
12 :OBLIGACIONES : 2 8 

:------------------:-------~--:-~---:-------------:----------:--------: 
:T O T A L 25 : 100 :T O T A L 25 100 

FUENTE: SONDEO DE .OPINION REALIZADO EN EL FRACCIONAMIENTO 

"BENITO JUAREZ" 
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FRACCIONAMIENTO BENITO JUAREZ: 

El Fraccionamiento Benito Juárez, antes camp~mento 2 de 

Octubre, tiene como ocu~acion~s principales las siguientes: 

OBREROEi: 

Ocupan el 34% del total .de la poblaci¿n econ6micament~ 

activa: trabaj~n de manera e~entual, el 30.33% del. total de 

trabajadores 

permanentes. 

C0!1ERC 1 ANTES : 

eventuales y .el 37.23~ los trabajadores 

La segunda ocupación que más se encontró en esta zona, 

al igual que los empleados de gobierno, fue la de los 

comerci~ntea y forma el 14.47% del. tota~, siendo eventual e1 

15.15 y permanentes el 13.95%. 

EMPLEADOS DE GOBIERNO: 

Tiene la misma proporci~n que los comerciantes pero 

varra en la condición en el empleo; asr se tiene que son 

eventuales el 6.06% y el 20.92% permanentes. 

OTROS: 

A los no especificados corresponde el 14.47% y se 

encontró que hay 21.20 eventuales y 9.30% permanentes. 

ALBMILES: 

Forman el 9,26% del total y todos en empleos eventuales. 

CHOFERES: 

Constituyen el 5.26% y la totalidad tiene empleo 

permanente. Los mismos datos son válidos también para los 

mecánicom. 
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CllRP INTEROS: 

Son el 2.60% del total ~tienen trabajo eventual. 

Se tiene pues, que del total de la población 

económicamente activa entre tr~bajadores eventuales y 

perman•ntes, hay una proporción del 43.4% para los primeros y 

el 56.6% de los permanentes. 

El ingr~so famil lar por fa~ll ia, en .el Fraccionamiento 

Benito Juárez, es el siguiente: 

Ganan menos de $6,300.00, mensuales el 23.6%, el 

salalrio m(nimo 16 percib• el 39.9% y un 45.5% obtiene 

ingresos mayores de ib,300,bO. 

El promedio del ingreso mensual por · fami l la, es de 

$10,241.00. 
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INGRESO FAHILI.AR MENSUAL DE LA POBLACION DEL 

FRACCIONAMIENTO BENITO JUAREZ. 

CONCEPTO No.DE FAMILIAS " :------~------~-----!--------------------:--------------~ 

MENOS DE $6,300 18 

.. ,. 
23.6 . .. 

~-------------------:~------------------~:--------------: 

$6,300 25 39.9 

:-----------------~-:-------~--------~---:--------------: 

MAS DE $6,300 33 45.5 

:-------------------:--------------------:--------·---~--: 
TOTAL 76 100.00 

. ' -----------------------------------------------------·---

FUENTE: ESTUDIO DEL CENTRO DE SALUD COMUNITARIO EN EL 

"FRACCIONAMIENTO BENITO 1UAREZ" 
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CARACTERISTICAS DE LA VIVIEND~ EN EL FRACCIONAMIENTO 

BENITO. JUAREZ Y ESTADO GENERAL DE. SALUD. 

, 
En esta area, al igual que las antes descritas, 

presenta símil itudes en los tipos de construcción, así se 

tiene que el 22% de los pisos de las viviendas son de 

tierra y el 78% de concreto. 

En la. construcci&n de Jos muros, el material 

predominante es el tabique con un 74%: el 14% es de carto'n 

y e 1 12% de madera. 

Los techos de las casas están construidos en un 58% 

de lámina de asbesto, 2'4% de lámina de cartón, 12% de 

concreto y 6% de teja. 

En cuanto al número de cuarto;, las casas con un solo 

cuarto constituyen el 34% del total, con dos cuartos el 

34%. 

De estas construcciones, puede verse que el 90% tiene 

cocin.;i. separada del Jugar en que viven, el otro 10% no 

cuenta con cocina, pero la.tienen integ~ada al ~nico 

cuarto con que cuentan. 

En este lugar, el 92% de las casas tienen bafio y 

Únicamente el 8% no cuenta con este servicio. 

Respecto a la J6taci~n de agua, 
i 

se encontro el 50% 

cuenta con· agua entubada dentro de su domici)i6' y el otro 

25% la obtlen~ en hidrantes pÚbl leos. 

Respecto al estado de salud de esta población se 

tiene que las principales enfermedades son: en primer 

Jugar las del aparato respiratorio ocasionados por el 
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hacinamiento existente y se encontrd que el 34% de las 

viviendas cuenta con un solo cuarto. Ademis es f~ecueri~e 

ver que en una sola vivi~nda hayan dos o mas familias y sf 

se toma en c~enta que el promedio "de habitantes :por 

vivienda es de 6.98% se podr~ apreciar el problema en toda 

su magnitud. 

Olra enfermedad que aparece frecuentemente en esta 

zona es la inf~tcrosa y parasitaria del a~arato digestivq 

y que como la anterior es provocada por el mal saneamiento 

del ambiente y malos hábitos de la población. 

Ademas se observa que aun existe el· fecalismo al aire 

libre, fundamentalmente por ni~os y animales. 

La disposicion sanitaria de basuras es deficiente, 

pues se. realiza ~ediante un camion recolector que pasa 

cada ocho dias en pro-edio, lo que ocasiona que aumente la 

contaminación de los alimentos. 
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CARACTERISTICAS GENERALES DE LA VIVIENDA EN . EL 

FRACCIONAMIENTO BENITO JUAREZ .. 

:-------------------:~-----~------~~-----:----------:---~: 
: CONCEPTO MATERIAL : Nos.ABSO.: % : 

: LUTOS 
:-----------~~------:---------~----------:-----~----:----: 

VIVIENDA SEGUN EL TIERRA :. 11 : 22 : 

:--------------------:----------:----: 
· : MATERIAL PREDOMI CONCRETO 39 78 

: NANTE EN LOS PISOS: 
: _..; ____________ . ______ : --------------------: ---------- !----: 

VIVIENDAS .SEGUN EL: TABIQUE : 37. : 74 : 
:------~------~------:--*-------:----: 

MATERIAL PREDOMI MADERA 6 : 12 : 
:--~------------·~----:~~~-------:-~--:· 

NANTE EN LOS MUROS: CARTON 7 : 14 
:-------------------:----~~~-------------:-----~--~-:--- : 
:. VIVIENDAS SEGUN. EL: LAMINA DE ASBESTO: 29 : 58 : 

:--------------------:----------:----: 
MATERIAL PREDOMI CONCRETO 6 : 12 : 

:--------------------:----------:----: 
EN LOS '¡:ECHOS LAMINA DE QARTON : 12 : 24 : 

: --------------------: --·--------: ----: 
TEJA 3 6 : 

:-------------------~--------------------:----------:----: 
VIVIENDAS SEGUN EL: CON UN CUARTO : 17 : 34 : 

:----------------~---:------~---:----: 
. · : NUMERO DE CUARTOS CON DOS CUARTOS : 16 : 32 : 

:--------------------:----------:----: 
CON TRES Y MAS : .17 : 34 : 

:----------~--------:--------------------:----------!----: 

COCINA 

' 

CON COCINA SEPARO: 45 : 90 : 
:--------------------;----------:----: 

CON COCINA EN EL 
MISMO CUARTO EN 
QUE VIVEN 5 10 

:-------------------:--------------------:----------:--~-: 
BA~O .SEPARADO : 46 : 92 : 

;--------------------:----------:----: 
: BAf:lO SIN Bñf'íO 4 . 8 : 
·:-------------------:--------------------:----------:----: 

VIVIENDAS SEGUN SU: CON AGUA ENTUBAD : 

DISPONIBILIDAD DE : INTRADOMICILIARIA: 25 : 50 ~ 

:-----~--------------:----------:----: 
·: AGUA HIDRANTE PUBLICO : 25 : 50 : 
:-----·--------------:--------------------:----------:----: 

FUENTE: ESTUDIO DEL CENTRO DE SALUD COMUNITARIO EN EL 

"FRACCIONAMIENTO BENITO JUAfiEZ" 
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GARACTERISTICAS· GENERALES DE LA VIVIENDA EN EL 

FRACCIONAMIENTO.BENITO JUAREZ. 

:---~---------~-----:-------------~------:.----------:----: 
: CONCEPTO MATERIAL : Nos.ABSO : % : 

: LUTOS 
:-----------------~-:~-----~-------------:-----~----·:---~: 

VIVIENDA SEGUN EL TIERRA : 11 : 22 : 

:--------------------:----------:----: 
: MATERIAL. PREDOMI CONCRETO 39 : 78 : 

·: NANTE EN LOS PISOS: 
: -----------------·--: ----------·----------: ----~~----: ----: ' 

VIVIENDAS SEGUN EL: TABIQUE : 37 : 74 : 
:----------~---------:----------:----: 

MATERIAL PREDOMI MADERA 6 : 12 : 
:------------------~-:----------:----: 

NANTE EN LOS' MUROS: CARTON 7 : 14 : . . . . 

:-------------------:-~--------------~---:----------:-~- : 
VIVIENDAS SEGUN EL: LAMINA DE ASBESTO: 29 : 5.8 f 

MATERIAL PREDOMI 

EN LOS TECHOS 

:--------------------:·----~-----:~---: 
CONCRETO 6 : 12 : 

:-------------------~:----------:.---7: 
LAMINA DE CARTON : 12 : 24 : 

!--------------------:----------:----: 
TEJA· .3 6 : 

:-------------------:--------------------:-~--------:~~--~-
VIVIENDfiS SEGUN EL: CON UN CUARTO : 17 : 34 : 

:--------------------:·----------:~-~-:·. 
: NUMERO DE CUARTOS : CON DOS CUARTOS : 16 : 32. : 

:---------------~----:----------:-~--: 
CON TRES Y MAS · : 1 7 : 34 : 

:-------------------:--~-----------------i----------:----: 
CON COCINA SEPARO: 45 : 90 : . 

:--------------------:----------:----~ 
: COCINA CON COCINA EN EL : 

MISMO CUARTO EN 
QUE VIVEN 5 10 

:-------------------:--------------------:~---------:----: 
BAÑO SEPARADO : 46 : 92 : 

:--------------------:----------:----: 
: BAÑO SIN BAÑO 4 8 : 
:-------------------:--------------------:----------:----: 

.VIVIENDAS SEGUN SU: CON AGUA ENTUBAD : 
. :· : 

: DISPONIBILIDAD DE : INTRADOMICILIARIA: 25· : 50 : 
:------~--~----------:--~-------:----: 

: AGUA HIDRANTE PUBLICO : 25 : 50 : : _. ____ . _________ .;. ____ : ___________________ .;...: ---------- ! ----: 

FUENTE: ·ESTUDIO DEL CENTRO DE SALUD COMUNITARIO EN EL 

"FRACC.IONAHIENTO BENITO JUAREZ" 
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Los datos antes ·p.resentad"os con respecto a la 

estructura de la población en las tres zonas anteriormente 

descritas, nos muestran como la comunidad es el reflejo a 

nivel microsocial del total del pa(s. México está formado 

pOT' una poblaci~n predominantemente joven: a nivel 

comunitario. es claramente perceptible. 

Puede verse en las gr~ficas, donde es tan 

representadas las pirámides de población, que la base se 

amplia y ¿orresponde a los grupos·de población m¡s joven. 

Con esto queda de manifiesto, que los grupos más 

numerosos corresponden a aquellos en los que quedan 

comprendidos todos los niños en edad escolar primaria, 

siendo los mayores, el .de 0-4~ 5-9, 10-14, 15-19. y 20-24 

años, . en las tr~s colonias de referencia disminuyen 

considerablemente los (ndlces segun avanza la edad de la 

población en cuestión. 

Con respecto al nivel de .escolaridad, se·~ncontró que 

existe un •lto Indice de personas que no cuentan con 

educación básica, siguiendo en importancia numérica los 

que tienen primaria incompleta y los autodidactas. 

Es evidente que la finalidad de los padres de· famil.ia 

a 1 mandar sus h i jos a 1 a es cu e 1 a, es que estos puedan en 

e 1 futuro obtener mejores ingresos. 

Por otra parte, el grupo de personas que respondió 

·que sus.hijos en edad escolar primaria no asisten a los 

pJanteles educativos, lo atribuyen a la necesidad que 

representa para la familia el hecho de que lds menores 

trabajen. 
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Asf también, puede vers~ que las espectatlvas de 

estudio para ·1os hijos de las p~rsonas entrevistadas son· 

bajas, a la·pregunta ?hasta que año piensa que estudiarán 

sus hijos?, respondieron la mayor .parte que primaria, 

después, lo~· que manifestaron proporcionarle una carrera 

técnica y secundaria, los casos para preparatoria y 

profesional fueron caji nulos. 

Bastante signlf icativo es también el nivel educativo 

de loi padres de familia; cu;a mayor la est~ constituida 

por analfabetas y personas con primaria incompleta. 

Respecto a la educación de adultos, es ~laro que casi 

en su totalidad, nunca han asistido a cursos de 

alfabetización, los pocos casos de personas que sí la 

recib~n tienen que trasladarse a lugares fuera de .su 

colonia para que se les imparta; por otra parte, se 

observa que una alta proporción tienen deseos de ingresar, 

ya que seg0n manifestaron, consideran que teniendo un 

mayor gradó de estudios obtendrán un trabajo mejor 

remunerado y no tendrán que real izar trabajos muy pesados. 

Las principales causas por. las que algunos 

entrevistados adujeron no tener deseos de ingresar a 

ningun Centro de alfabetización, es debido a la falta de 

recursos econocmicos, derivado de lo cual tienen que 

ocupar. su tiempo en otras labores. 

Los resultados de la investigación nos muestran que 

sí bien es cierto que en las tres colonias hay escuelas 

primarias completas que logra absorver a una gran parte de 

niños en edad escolar, en las entrev1~~as con 1 a~-. 
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directoras, afirmaron tener ·un aito porcentaje de 

deserción ocasionando principalment' por que los alumnos 

t~rigan que trabajar y otras veces a cambios de domicilio. 

Las principales ocupaciones en la mayor(a de los 

casos son oficios. cori baja remuneraci6n: albañiles, 

choferes, carpinteros, mecánicos y obreros; nótese también 

que una proporción de trabajadores tienen 

eventuales. 

. I 
categor1a de 

Respecto a los ingresos de las tamil las, al obtener 

la información variaba entre el mrnimo que era de 

$6,300.00 y menos dei mrnimo, actualmente, con carácter 

retroactiv~· hasta el mes de ~eptiembre de 1982 se aument~ 

a $365.00, 'diarios el ~alario mfnimo de los trabajadores, 

situación que de ningún modo los ha beneficiado en virtud 

de la alia car•stfa de la vida. 

En 1 os· aspectos de vivienda y es ta do genera 1 de 

salud, se puede afirmar que son construcciones sencillas, 

formadas por espacios reducidos, en ~onde se hacinan los 

moradores de las viviendas frecuentemente construidas de 

tabique, cartón, con pisos de tierra o cemento y techos de 

lámina y cartón; el equipamiento sanitario es sumamente 

deficiente, llegando incluso a la necesidad de defecar al 

aire libre, lo que aunado a la proliferación de enferma.des 

gastrointestinales y 'respil"atorias. 
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IV.- ALTERNATIVAS Y PERSPECTIVAS DEL TRABAJO SOCIAL ANTE 

EL PROBLEMA EDUCATIVO DE LOS MARGINADOS, 

4.1.- Alternativas. 

Una ~ez formulados tanto los planteamientos te6rico 

como los de la Investigación dé campo: se trata aqu( de 

proponer a 1ternat1 va y perspectiva que desde, e 1 punto de 

vlsta del Trabajo Social pueden ser viables ·para el 

problema educat!vo de los marginados urbanos. 

Es importante hacer antes que nada 1 a di ferenc i ac i Ón 

entre alternativas y pe,rspectivas: la primera comprenderá 

las medidas que ·dadas sus . caracter r st 1 cas puedan 

Implantarse en el momento actual o a corto plazo y la 

segunda, aquella que dadas las ,condiciones del pafs 

solamente pueden contemplarse para~el futuro. 

Se ha .visto ya, que en la actual ldad, las autoridades 

en materi~ educativa se han preocupado por dar atención 

prioritaria a los grupos marginados especialmente en el 

área ru~al, se han creado escuelas para niños que viven en 

·ctimunidade~. muy distantes y dispersas, se construyeron 

albergues, se capacitó a muchas personas para impartir , 
instrucción primaria en áreas rurales, se crearon durante 

1 a presente adm 1 ni strac i Ón orga.n l smos en ma t.er i a de 

educación de adultos. en resumen, se adoptaron una serie 

de medidas encam)nada~ a permitir el acceso indiscriminado 

de la poblaci¿n ~I sistema educativo. 

Es i nnegab 1 e que toda esta 1 abor haya fruct i f i cado, 

en mayor o menor medida existen instituciones y personas 

que han cumplido su cometido a pesar del inconveniente de 
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la falta de recursos, tabus culturales, etc. 

~ero tambi~n es evi~e~te que las pdl íticas edücativas 

siguen actuando como estabilizadoras del sistema social 

imperante y asi ·se tiene. que no ·se ha co~seguido 

distribuir. las oportunidad~s educativas y sociales, por 

eJemplo, el absorv~r a tod~ I~ población de primer ingreso 

en el nivel elemental no garantiza su perseverancia en el 

siste~a educativo nacional. 

El acceso, perseverancia y rendimiento es tan 

condicionados por la estructura económica y si se toma en 

cuenta que las 1 imitaciones no solo provienen del ¡mblto 

nacional sino de un contexto internacional al cual estamos 

sujetos, el p~oblema se torna a6n m¡s complejo. 

Se tiene pues, que en base a la .in~estigacicin 

ral izada en las tres colonias del Distrito Federal: Barrio 

Norte, Santa Marfa Nativitas·y el Fracci~namiento Benito 

Juárez, se pudo apreciar que el problema del 

analfabetismo, deserción y la falta de acceso y 

perseverancia en el sistema educativo siguen estando 

presentes, por lo que es importante.recapacitar acerca.de 

la magnitud de la problem~tica de este tipo de poblaci6n, 

Cabe hacer notar, que las alternativas presentadas en 

este ·trabajo, tendran una tendencia que dadas ias 

condiciones particulares· d~ nGestro país, en donde sería 

ut~pico pretender cambios radicales en Ja actualidad, se 

dirijan hacia la consecusiÓn de transformaciones graduales 

que de una u otra forma conduzcan a procesos de cambio, 

hacia formas de vida mas Justas y en esto, sin lugar a 
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dudas la educaci~n jueg~ un papet importante. 

Los resultados de la investigaci¿n muestran que en 

estas colonias sf. se cuenta con. escuelas primarias para 

atender a los niños en edad escolar,· por lo que el 

problema que en ellas se detectó, no es el hecho de no 

poder ingresar sino la dificultad de los marginados 

urbanos de concluir la educación bislca y asr segón el 

paso a niveles van teniendo menores oportunidades de 

mantenerse en el sistema escolar. 

La deserción es un fenómeno corriente que se presenta 

según manifestaron los padres de famil la entrevistados 

debido a que 1 os n 1 ños en edad' esca 1 ar ti e nen 1 a necesidad 

de trabajar para ayudar al mantenimiento de lá familia, 

aunado a esto, existen factores que inf Tuyen negativame~te 

poi" ejemplo el número de hijos. de las famil.ias por lo 

general elevado, el tipo de empleo del jefe de fami 1 ia que 

proporciona nada mis lo indispensable para cubrir sus 

necesidades básicas, el nivel de escolaridad de los padres 

que es bastante bajo, etc. 

Por lo que respecta a educaci6n d~ adultos, es claro 

que no se cuenta en estas colonias con centros de 

alfabetlzaci~n. por lo que la mayor la ~e los entrevistados 

contestaron que no asisten debido a que dichos centros se 

encuentran ~leJadcis de sus hogares, otro aspecto 

importante- detectado fue que la mayoria de estas personas 

se interesan por asistir a esos centros ya que lo 

consideran de utilidad en su vida práctica. 

A la luz de las consideraciones anteriores se 
1 
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proponen las siguientes alternativas: 

·l.a adecuación ·de programas para este·. ·tipo da 

población, atendiendo ~ s~& necesidades y característica~ 

espec(fica~, teniendo en cuent~ que viven un~ 'peca de 

transición a los patro~~s c~lturale~ citadincs. 

El Trabajador Social propiciará esta adecuac'ión ·da 

programas en las escuelas de las zonas marginacia~ urbanas 

con el fl~ de com~l~mentar los ya establecidos. 

Con la _ayuda de los maestros y de otro tipo de 

profesionales interesados en esta problemática, el 

Trabajador Social puede promover eventos culturales tanto 

para ni~os como para adultos en donde se pretenda hacerlos 

reflexionar acerca de su situación real· dentro de la 

sociedad, promoviendo no la competencia sino la 

cooperación dentro de lbs miembros del grupo, propiciando 

el sentido de solidaridad y hacien~ hincapi~ en que· Ja 

organi~aciÓn de la gente lleva a 1~ m~s f~cil soluc1Ón de 

su.s problemas. 

Desde luego, ·esto debiera hacerse mediante la 

aplicación de dinámicas grupales que hiciernn accesible 

todo este tipo de información. 

Otro aspecto que debe tenerse presente es el relativo 

a las deficiencias escolares que con frecuencia son· 

ocasionadas por. desajustes ·familiares, problemas 

nutricionales o eiertas enfermedades tales como pr6blemas 

auditivos, Ópticos, etc. En tales circunstancias el 

Trabajo Social de casos que en la actualidad se aplica muy 

ppco ya que se ha Ido reemplazando , Jr otras tecnlcas mas 

113 



avan1adas, puede ser un val ioso'instrumento para detectar 

algunas anomal ras y servir de enlace entre la eicuela y 

los hogares para po~er actuar en consecuencia, puede 

también promover programas compensatorios de las 

deficiencias educativas, ·al imenticlas y econ~micas de los 

educandos. 

Pero como el objetivo del Trabajo Social no es tratar 

a los individuos aisladamente sino como parte de un grupo 

.Y en un sentido mis ampl lo de una comunidad, deber~_ junt6 

con el equipo de profesionales Interesados tomar partido 

en la orientación de 

individualmente sino 

comunitario, 

Las ·acc 1 ones 

.1 os 

con 

antes 

estudiantes, no solo 

proyección de ·beneficio 

... 
descritas encauzadas 

adecuadamente resultarian muy provechosas, por Jo que se 

consldera necesario trabajar en equipo lnlerdiscipl lnario. 

En el aspecto educativo~ el· trabajo en equipo en las 

zonas marg)nadas urbanas coadyuva al ~esarrollo social de 

los miembros del grupo, ya que la real izaciÓn de un 

esfuer10 común despierta el Interés por Ja vida en común, 

fomenta la ayuda mutua y Ja adqui•iciÓn de conocimientos 

en forma profunda, duradera y práctica. 

El trabajador social puede actuar como coordinador de 

·este grupo lnterdisclpl inarlo puesto que es el pro(eslonal 

que constantemente se encuentra en contacto con la 

comunidad. 

Todo lo anterior hace referencia a medidas que puede~ 

tomarse en relación a las deficiencias de los alumnos, en 
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donde el trabajador social puede tener rngere~cia directa 

pero en cuanto al problema fundamentál que consiste .en que 

el niño en·edad escolar tenga que desertar porque tiene 

que trabajar para el mantenimiento de la casa o 

simplemente porque cuide de sus hermanos.mas pequeños o 

acarrea agua que es bastante {recuente, etc. Este problema 

solo se logrará abatir cuando los marginados hayan 

resuelto su problema de sobrevivencia, pbrque ·resulta 

absurdo pretender atacar problemas estructurales cuando 

existen otros como lo es el de la indigencia apremiante. 

La alternativa serla ~provechar un tipo de ayuda 

mutua descrita ~or Lari11a .Adler de Lomnit1 en su libro 

•ccimo sobreviven los marginados" que se refiere a lo 

siguiente: ·. 
"Las redes de intercambio son un elemento val loso en 

cuanto que representan el mecanismo socioecon~mJco que 

viene a suplir la falta de seguridad social reempla1ándola 

con un tipo de ayuda mutua basado en la reciprocidad" 11>. 

Esta es una de las características de las zonas 

marginadas urbanas que debiera· ser canalizada por el 

trabajador social para 1 ograr un t.i po de organización en 

-la que por ejemplo las madres de f ami 1 i a se organi1aran a 

semejan1a ·de las agrupaciones Chinas en donde se deja a 

los pequeños en centros materriales controlados por la 

misma comunidad, para dar margen a las madres para que 

11) Larissa A. de Lomriitz, op.cit., p.20. 
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desempeñen otras actividades, en este caso evitaría que 

los nl~os en edad e¿col~r primaria cargaran con este tipo 

de responsabil idndes, adem~s de que la madres pasarla a 

ser un elemento productivo. 
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Respecto a 1 a educ:ac i Ón para adu 1 t·os. en 1 a 

actualidad se ve por algunos medios masivos de 

comunicación· toda la propaganda que se está haciendo a 

este tipo de educación. 

En efecto, en el Distrito Federal está en práctica el 

programa de educación para adultos dentro del c:ual existe 

el de educación para grupos marginados, y de reciente 

creación el Instituto Nacional de Educaci~n para Adultos 

( INEI\ l. 

En el programa de educación para grupos marginados, 

cada delegación tiene control de los cfrc.ulos de estudio 

que funcionan dentro de su área. 

Dentro de las tres áreas que aquÍ nos ocupan, no se 

detectó ningún círculo de estudio. Y: por informe de. las 

delegaciones correspondientes, dichos circulas funcionan 

con 10 a 15 personas que tiene a su cargo un asesor. 

El. tipo de infor~aciÓn que se maneja en e~tos centros 

de estudio es la misma que el '¡¡istema oficial Impone, está 

basada en la mera recepci~n de información <educación 

bancaria>, su objetivo f ina1· es capacitar al educando para 

que lea y escriba, pero en ningun momento ve como una 

necesidad el crear en los alumnos una conciencia crítica. 

El trabajador socl~l puede intervenir en las 

comunidades en la asesorla de estos grupos t•nto de 

alumnos como de asesores con el objeto de motivarlos, 

hacerles ver su situación real dentro de la sociedad, 

refleHlonar conjuntamente con ellos acerca de la 

Importancia de su participación en la toma de decisiones y 
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desarrollo de su comun i dad; . a fin de mejor al" 

progresivamente sus condiciones de vida. 

Otra alternativa Importante a considerar sería la de 

.capacitar al educando.de acuerdo al ti~o de trabajos que 

actual~ente requiere el país para el trabajo potencial a 

corto plato y de acuerdo a las necesidades específicas de 

cada reg i Ón. 

El trabajador social está capacitado para intervenir 

en la investigación de estas necesidades especfficas y 

actuar en consecuencia seg6n. su ~mportancia, tambi~n 

debe~á actuar como orientador para optimi1ar en las 

comunidades ~odo tipo de recursos. 

·Es evidente en M~xico, que nos encontramos inmersos 
... 

en una. seria crisi~ econ¿mica de los que en ~)tima 

insta.ncia, los más afectados dadas sus condiciones de 

carestfa, de insatisfacci¿n de las necesidades básicas, de 

condiciones económicas precarias, en sfstesis, de 

infrasubsistencia, son los marginados, a la vez, son los 

que más necesitan de una acción educativa de este tipo. 

Resulta pues necesario, pensar en un sistema de 

educación extraescolar que tenga por objeto desarrollar en 

el educando habilidades y t~cnicas que los capaciten para 

hacer posible la apl icaciÓn inmediata y pr~ctica de sus 

conocimientos para la .soÍuciÓn de sus problemas, que 

conduzcan al bienestar de los grupos marginados. 

Desde luego, este tipo de ense~anza extraescolar para 

que pueda tener frutos, debiera brotar de los Intereses y 

necesidades de los 9rupos a educar. 



Por ~!timo se tiene, que el .trabajador social, como 

todo profesional, no puede circunscribir su campo de 

acción a labores de beneficio comunitario ya que no &e 

puede escapar al sistema que nos rige y los tr~bajos a 

que se pueden aspirar estan al servicio del Estado. Pero, 

ésta misma dinámica, ésta forma de estar siempre .dentro y 

al servicio del Estado puede ser aprovechada, puede ser 

una alternatlva para que éste t,iPo de profesioral, 

conciente de su labor, procure. proponer y echar a andar 

programas que vayan en beneficio de la colectividad, 

aunque esto pueda calificarse de ser una tendencia 

desarroll ista, c!ebemos pensar no solamente en un cambio 

estructural a largo plazo sino en medidas concret•m de 

acción que sean factibles de !.levar a cal;lo en el presente • 
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4.2.- Perspectivas •. 

Las perspectivas ante el problema ed~catlvo de los 

grupos margihados son muchas, entre otras mencionaremos 

las slguientesi 

- El trabajador social de~e participar activamente en el 

campo de la intestigac!Ón educativa, no solo de aspectos 

aislados como en deserción o bajo rendimiento escolar, 

sino en la investigación de las causas profundas que 

moti~an estos fenómenos, las relaciones existentes entre 

educación y sociedad, tomando en cuenta que el individuo 

es una unidad bio-pslco-social, por lo que hay que 

considerar los aspectos económicos; pol fticos, sociales, 

culturales,. fisiológicos, 

del educando. 

etc.~ que inciden en la vida 

- Una perspectiva importante que debiera tenerse en cuenta 

es la refér~nte a la formación de los maestros. 

Resulta claro, que los maestros son el punto clave no 

solo en )a transmisión de conoci~ientos sino tambi~n en la 

formación de ideologías. 

Por lo tanto,. los planes de estudio, debieran incluir 

elementos para que los futuros maestros entendieran 

cabalmente el papel que juega su'profesiÓn dentro de la 

sociedad. 

Dichos planes serla· deseable que fomentaran un 

sentido crftico acerca del papel que juega su profesión en 

la estructura general del pa(s. 

Sería importante transmitirles los conocimientos 
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necesarios a fin de qu~ no sblo actuaran como ~imples 

transmisores de con oc 1 mi en tos ya digeridos, 1 os cua 1 es son 

almacenados )or el receptor que es el ¿ducando, sino quw 

en las aulas se fomentará el diálogo, la libre discusión, 

en otras palabras se necesita que eJ maestro empiece a 

abrir la brecha para que en el futuro pueda lograrse .un 

cambio que vaya en beneficio de la sociedad. 

- Otro punto importante .a considerar es el papel que 

.juegan las insti.tuc:iones dentro de las comunidades, por 

lo general se observan real izar acciones dedicadas a la 

consecusiÓn de objetivos simiiares, en virtud de lo cual 

debería propiciarse una adecuada coordinación entre las 

existentes a fin de evitar duplicidad de acciones, a fin 

de que unas con otras se complementar~n y hubiera una· 

continuidad, a efecto de optimizar recursos tanto 

humanos como materiales que encauzados adecuadamente 

pueden resultar altamente provechosos. 

- Respecto de ·la pal Ítica de "Educ:aci¿n Para Todos", a 

pesar del 1 i bre acceso a 1 a educac: i Ón. no es mas que 1 a 

continuación de las polfticas del pasado, su finalidad 

ha sido la misma: el mantenimiento del status quo, dicha 

expansión, en una perspectiva educativa debiera tender a 

equilibrar el acceso al sistema educativo, esto es,. que 

en r.ela.ciÓn a la población total del país, cada nivel 

del sistema educativo estuviera representado por las 

distintas clases sociales en igual proporción, desde 

luego esto no es ficil, pero se considera viable para ef 

futuro. 
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La polÍlica "Educaci6n Para'Todos" en las lres zonas 

que aquí nos ocupan son un ejemplo clar~ de que si bien se 

est~ permitiendo el acceso .a las personas, mas bien 

debiera verse en qué proporción están perservando dentro 

del mismo educativo, las gritlcas de los renglones 

educativos de Barrio Norte, El Fraccionamiento B~nito 

Juárez y Santa Mar(a Nativitas lo demuestran. 

Por lo ta.nto, mientras ésta situación persista no se 

pued·e afirmar que ésta poi Ítica esté cumpl lende con sus 

obJet ivos. · 
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En una perspectiva, el método mas indicado para 

desarrollar u~ programa de educación para adultos es sin 

lugar a dudas el método de Paulo Freire. 

Su pensamie~to educativo, 

1 ibertad del hombre, la cual debe buscarse tomando en 

cuenta su realidad concreta. De igual modo no se ·podr~ 

hablar de 1 iberaciÓn hasta en tanto no se supriman las 

relaciones antagónicas entre opresores y oprimidos, para 

lo cual, estos ~ltimos deberán tomar conciencia. de su 

situación, esto es, crear una conciencia critica, para 

llegar a ello •s fundamental el diilogo entre los hombres, 

solo así la acci~n es verdadera praxis: reflexión~~cciÓn 

por medio d.el diálogo. 

En este proceso de 1 iberaciÓn del hombre es 

fundamental el rol del educador, que emprenderá la tarea 

.de una acción cultural, una tarea de educación para la 

l i ber ac 1 Ón, esto es, problematizar las· situaciones 

existenciales del oprimido como algo que ·lo desaf Ía y le 

exige una respuesta a nivel de acción, 

Para no dejar este m~todo Ónicamente mencionado, sa. 

presentará a continuación brevemente las cinco fases 

principales: 

- La obtención del. Universo Vocabular de los grupos con 

los cuales se trabajará.< pal~bras generadoras ). 

Se detectarán 1 os vocablos usa.dos co.n más frecuencia 

en el grupo a alfabetizar, buscando que sean vocabfos 

tÍpicos üsados en su vida diaria. 

- Selección del Universo Vocabular estudiado. 
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Deb~r~ reunir las sigJiente• caracter(sticas: 

- Riqueza fonética, 

- Empezar con las palabras f ác i 1 es y progresivamente 

aument~r ·su grado de dificultad. 

- Gue la palabra se adecúe al compromiso con la real !dad 

económica, poi Ítica, social y cultul"al. 

- Creac·ión de las Situaciones E>:istenciales T(picas' del 

Gl"upo con que se va a tl"abaJar. 

Son situaciones problema codificadas que seran, con 

la ayuda del asesor o coordinador descodificados por el 

grupo. 

Pueden presentarse a manera de situaciones locales 

que puedan servir para anal i2ar ~roblemas regionales y 

·nacionales. 

- Elaboración de Fichas que ayuden al Coordinador en el 

trabajo. 

Preparación de Fichas con la Descompo;iciÓn de las 

Pamil las Fonéticas que corresponden a los Vocablos 

Generadores. 

Con lo antes expuesto se pretende además que se 

propicie un tipo de comunicación hori2ontal y que fomente 

el diálogo • 

. Implantar este método en las zonas marginadas, 

excluidas de los beneficios de las decisiones economicas, 

polfticas, sociales, etc., puede propiciar la preparacion 

y maduración de situaciones de cambio a nivel de 

estructuras globales, no como un simple medio de ajuste, 

124 



de acomoda,· sino como promotor de una pr~ctica 1 iberadora. 

En este sentido, el tr~bajador social de la epoca. 

actual tiene que real izar una función .concientizadora, 

esto implica que el hombre se ubique en la naturaleza i"en 

la sociedad y qu~ su inserci~n sea crítica para lo ·cual 

debe ser cual es su situación real de opresión para desear 

1 iberarse. De esta manera se pretende que el hombre. pase 

de una situaci6n de marginalidad~ otra de integración en 

una sociedad global que permita su real izaciÓn. 

El trabajador social debe intervenir en la educación 

de las comunidades con miras a despertar ·en los individuos 

una actitud crítica frente a sus situaciones 

existenciales, basta ya de asumir conductas paterna) istas 

que solo llevan a l~s hombres a situaciones de 

dependencia. 
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Partiendo de todo lo anteriormente ~x~uesto,.·se puede 

concluir lo'siguiente: 

- En sociedades dependientes como la mexicana la 

flexibil ldad de que se dispone en materia educativa es la 

misma que otorga el sistema de poder, cuyo principal 

objetivo es su propia reproducción. 

·-Su campo~~ acción est~ delimitado por ias condiciones a 

partir de una organización· social mantenida y controlada a 

través de mecanismos ideológicos y represivos del Estado. 

De ah Í que su f une i Ón no pueda ser creadora, s 1 no 

esensialmente reproductora, en este sentido su acción no 

puede tender a ser transformadora, mas allá de los 1 imites 

Impuestos por el margen de flex.ibilidad en el 
!~': . 

cua 1 ,:<'1,i;e 

apoya el sistema de poder. 

- Por otra. parte, pretender atacar 1 a compleja 

problem,tica de }os marginados urbanos a trav~s de la 

escolarización exclusivamente, resulta in~til, puesto que 

no es solamente un problema pedagógico c¡ue pueda 

resolverse con reformas a los programas de estudios, 

mientras otros cambios no se den en otras áreas de la 

~structura económica, .pol ltica y soci.al. 

- El fenómeno de la marginal Jdad se encuentra presente en 

los países Latinoamericanos como consecuencia del proceso 

histórico particular al que se han visto sometidos, dicho 
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fenómeno se ha acentuado'en M~xl~o debido a la grave 

crisis económica por Íá que el país atravieza. 

- En nuestro paÍs, las desigualdades, existentes, se dan 

debid_o. a la contraposición entre la ciudad y el cam¡:>o,. 

entre la agricultura y la industria, por lo cual el 

campesino se ve en la necesidad de emigrar a las grandes 

urbes en busca de mejores niveles de vida. 

- En cuan to a 1 os datos obtenidos en 1 a i nves .. t i gac i Ón de 

las tres zonas marginadas del D.F., se lieg6 a los 

siguientes resultados: 

1.- Existencia de escuelas primarias dentro del área e 

inexistencia de Centros de Educación Para Adultos • 

- Cab~ hacer notar que en las tres 
. 
a reas marginadas 

urbanas investigadas, no hay dificultad de acceso a .la 

sscolarizaciÓn primaria, el problema lo constituye la 

incapacidad principalmente de tipo económico, por Jo cual 

el ·educando no puede alcanzar altos niveles de 

escolarización. 

- En base a lo anterior, se deduce que: al no ser el 

Estado capaz de incorporar al mercado laboral a todos los 

egresados de las escuelas y con la creciente devaluación 

de la educación, ~sta viene a constltui~ para los 

marginados urbanos básicamente un medio de sobrevivencia 

en 1 a urbe. 
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2.- Decremento en el nivel de escolaridad que aumenta el 

grado. 

3.- Bajo ingreso familiar que les permite satisfacer 

Únicamente sus necesidades básicas. 

4.- Estado de la vi~ierida y de salud deficiente. 

- Tanto en la escolarización de niños como de adultos, se 

ha tenido finalidad introducir al educando al ui:;o de la 

escritura y 1~ lectura sin tratar de formar una conciencia 

critica frente a las situaciones existenciales del hombre. 

- Asi pues las polÍticas educativas .a lo largo de varios 

sexenios van cambiando en algunos aspectos, modificando 

métodos y técnic:~s de e~selanza, pero manteniendo 

inalterable. la escencia de la situaci~n. 

- Frente a las situaciones anteriores, se puede afirmar 

que en las condiciones concretas de nuestro desarrollo, el 

Trabajador Social debe intervenirr en el fomento de 

transformaciones graduales, tanto en las estructuras 

productivas como en los valores de las personas que 

aceleren el proceso de cambio hacia formas más justas de 

convivencia y que ~sta aceleraci~n puede lograrse ~ediante 

acciones significativas graduales, economicas, pal Íticas y 

sociales, en las que la educación juega un papel 

1 m·por tan te. 
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- Seria deseable, que el Trabajador Soc:lal interviniera erí 

la revlsi~n crítica de las in~estlgaciones que en materia 

educativa han sido llevadas a .cabo en M~xi~o. para 

plantear alternativas de soluci6n a los diversos problemas 

educativos. 

- Elabore criterios básicos que orienten la labor de 

investigac:iÓn para la transformac:IÓn de las estruc:utras 

educativas vigentes a fin de promover la lnc:orpbraciÓn de 

sectores de la población hoy marginados de las riquezas 

generadas por la sociedad, a una participación más plena. 

- Colabore en el. diseffo de metodologías que . permitan 

vincular más estrechamente el conocimiento sistemático a 

la resolución de problemas concretos que presenta la 

realidad. 

- Promueva programas de investigación educativa que con la 

contribución y colaboración de diversos especialistas en 

el campo de las ciencias sociales, ofrezcan respuesta a 

las necesidades educativas de los marginados urbanos. 

- Que las medidas propuestas en investigaciones fueran 

tomadas en cuenta, estudiadas y llevadas a la práctica por 

personas capacitadas para ello, por ejemplo, serla ideal 

que los grupos de prácticas de la Escuela Nacional de 

Trabajo Social pudieran impartir cursos de alfabetización 

con el método Freire y que al terminar estos grupos de 
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