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I N T R o D u e e I o N • 

En general esta t~sis pretende que a través de la inve~ 

tigaci6n que se realizará, se determinen las causas que distor

sionan la eficiencia terminal en el Sistema de Educaci6n Básica 

para Adultos y establecer el papel y fornla de intervención del

Trabajador Social en esta área¡ para llegar a cumplir este obj~ 

tivo se partirá de la situación de la Educación para adultos -

en MW<ico, as1 como el desarrollo y evolución que ha sufrido 

hasta el momento, determinando lo que es el sistema abierto y -

sus principales caracteristicas o generalidades, as! como su 

función real en una Coordinación del Distrito Federal; sin olv! 

dar el tema del Trabajo Social en México, sus funciones y áreas 

de acción, para por Gltimo enfocarnos en la Educación para 

Adultos y en la investigación que aqu1 se presenta. 

La Educación no solo se debe considerar corno una rela -

ciOn maestro-alwnno, sin tomar en cuanta la relaci6n que existe 

con el sistema de la sociedad misma, porque la Educaci6n no se

debe limitar a una educación escolarizada , puesto que también

influye de manera determinante la educación recibida de los gr~ 

pos primarios como la familia, la clase social, etc., y de gru

pos secundarios; como los grupos politices, culturales, religi~ 

sos, etc. 

As1 mismo la educación no se puede determinar en peri~ 

dos 6 tiempos determinados y definitivos, sino por el contrario 
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como una educaci6n que englobe todos los aspectos de la vida de 

un individuo a lo largo del tiempo, y de acuerdo a los cambios

que se vayan dando, para as! poder satisfacer sus necesidades -

prioritarias y lograr as1 cubrir los intereses propios de cada

individuo, concibiendo la Educaci6n como un proceso que dure t~ 

da la vida; siendo éste uno de los principios sobre el cu~l se

levantan los planes de la Educaci6n para Adultos. 

Siendo el Instituto Nacional para la Educaci6n de los -

Adultos, I.N.E.A., uno de los organismos encargados de brindar

éste tipo de educaci6n, estableciendo as1 mismo los anteceden -

tes, objetivos, organizaci6n y funcionamiento del propio Insti

tuto, as! como los programas que ofrecen a los Prestadores de -

Servicio Social. 
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I, SITUACION DE LA EDUCÁéION,PARA ADULTOS 

-EN _ MEXICO, 

1.1 CONCEPTO DE EDUCACION PARA ADULTOS, 

Seg6n la Ley de Educación para Adultos €sta queda def~ 

nida como una forma de educación extraescolar que se basa en el 

autodidactismo y en la solidaridad social, como los medios más

adecuados para adquirir, transmitir y acreditar la cultura y 

fortalecer la conciencia de unidad entre los distintos sectores 

que componen la población. 

EDUCACION DE ADULTOS, 

• Es el conjunto de todos aquellos programas destinados 

a una población mayor de 15 años de edad, la cuál durante sus -

primeros años no tuvo accesó al sistema escolarizado o desert6-

de ~l". (ll 

EDUCACION GENERAL BASICA. 

" Se refiere a la Educación m1nima que debe recibir ca

da ciudadano en Mfixico, conforme a los preceptos instituciona -

les". (2) 

Determinando como preceptos los establecidos dentro del 

sistema regular escolarizado y aceptados por la S.E.P. 

ll TORRES, Carlos, La Educación de Adultos en M~ico, p,7 

2) IBIDEM, p. 7 
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INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS. (!NEA) 

Para el Instituto la Educaci6n es una forma de educa -

ci6n extraescolar que se basa en el autodidactismo y tiene como 

caracteristicas principales que cualquier persona mayor de 15 -

años puede iniciar o concluir la primaria o secundaria aprove -

chando su capacidad para aprender por s! misma; el individuo se 

torna responsable de su propio aprendizaje, puede estudiar en -

cualquier sitio, a la hora que mejor convenga a sus necesidades 

de acuerdo con su propio ritmo y sin tiempo fijo. La flexibili

dad de ésta modalidad, permite al adulto concluir su Educaci6n

Básica sin desatender su ocupaci6n habitual. 

Actualmente en México se toma la Educaci6n de Adultos -

como una acci6n sistemática, con orientaci6n remedia!, atendie~ 

do sectores de la poblaci6n que por distintos motivos econ6mi -

~~ ces, politices, sociales o psicol6gicos; quedaron al margen de

la escolarizaci6n, constituyendo un rezago educativo, y siendo

la Educaci6n de Adultos la opci6n más viable para superar dicho 

problema. 

" La Educaci6n de Adultos es la que se ofrece a los que 

han pasadp el límite de la edad escolar y no han recibido Educa 

c16n escolar, suficiente o que desean mejorar la que han conse

guido." (J) 

3) ANDER-EGG, Ezequiel. Diccionario de Trabajo Social, Ed. El

Ateneo; Buenos Aires; 1986, p. 128. 
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1.2 ANTECEDENTES DE·LA EDUCACION PARA ADULTOS EN MEXICO. 

La Educación de Adultos, se puede ubicar desde la épo

ca de la conquista, bajo los principios de al evangelizaci6n de 

los indigenas, cumpliendo básicamente una funci6n aculturizante 

siendo el principio de un reforma educativa, en la cuál se cam

biaron los valores, la conducta y las costumbres de los pueblos 

indigenas. 

Durante la colonia se llevaron a cabo diferentes accio

nes tendientes a la castellanizaci6n y a la enseñanza de la le~ 

to-escritura, con fines puramente religiosos; los artesanos ge

neraron también su propia capacitaci6n en sus gremios, prepara~ 

do a los aprendices a través de la práctica cotidiana. 

" En el México independiente se busc6 crear un Estado -

que incluyera a las grandes masas, por lo que, se consider6 ne

cesario instruir a toda la poblaci6n, sin embargo la gran parte 

de ~sta sigui6 siendo analfabeta, por ello, se pens6 en incre -

mentar la educaci6n para adultos, por lo que en 1833 se creó la 

Escuela de Artes y Oficios para adolecentes, se abrieron escue

las nocturnas para adultos, orientadas en preparar a los artes~ 

nos analfabetas, a los soldados, además de su instrucción mili

tar y las artes marciales, se les proporcionaba su primaria y -

secundaria. 11
( 4 } 

4) DE ANDA, Marta Luisa. Panorama de la Educación de Adultos.

(El caso de México), CEEAC, México: 1985, p. 236. 
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En le57 con el triunfo de los liberales, el grado de d~ 

sarrollo y crecimiento industrial, se crea la necesidad de nue

vos planteamientos educativos, para la enseñanza técnica, por -

lo que incluyeron materias como: matem~ticas y física. 

En 1883 se da una reorientaci6n al primer programa de -

estudios de las escuelas nocturnas ocasionada por la excesiva -

demanda de adultos, que requerian de dicho servicio. 

De 190_1 a 1905, se crearon las escuelas nocturnas para

.trabajadores sobresaliendo entre ellas las Escuelas rudimenta -

rias destinadas a la poblaci6n indígena. 

El movimiento revolucionario permiti6 a los trabajado -

res adquirir bases ideol6gicas y desarrollar su capacidad orga

niza ti va, logrando reformar los articulas Jo., 27 y 123 Consti

tucional, en la década de los 20 1 s, se cre6 la Secretaria de 

Educaci6n PGblica (SEP), y se le concedi6 mayor importancia a -

la Educaci6n de Adultos, se fundaron nuevas escuelas, se impul

s6 la Educaci6n rural y la Alfabetizaci6n, con la finalidad de

crear las condiciones necesarias para el desarrollo del capita

lismo. 

Con el surgimiento del México moderno se entr6 en una a 

guda crisis por lo que fué necesario crear cooperativas que se.:. 

basaran en dos ejes ten~ticos: la educaci6n y la ayuda mutua, -

se crearon centro dominicales de instrucci6n obrera y artesanal 

los cuales capacitaban y ofrecían primaria al mismo tiempo. 

Con el desarrollo y adelanto de la red ferroviaria se -

logr6 un gran apoyo hacia la educaci6n de adultos porque prepa-
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raban a los adultos para que ocuparan puestos inmediatos supe -

riores, y se utiliz6 la educaci6n como instrumento político y -

econ6mico, dentro de la estrategia de desarrollo social. 

• Para 1921 se establecieron las escuelas del pueblo, -

que en 1925 cambiaron su nombre por el de escuelas rurales, en

esa época aparecieron los centros de educación popular que ate~ 

dio a más de 2,20,000 personas y permitió la alfabetización ?e-

117 mil." (5) 

Con el objeto de disminuir el indice de analfabetismo -

entre los adultos, se llevó a cabo en 1944 una campaña de alfa

betización a nivel nacional, en respuesta al proceso de indus -

trialización que en ese momento se.:estaba viviendo en México, y 

que reclamaba mano de obra. más cali.ficada. Sin embargo los po -

bladores de las zonas ruraíes_seguian.siendo los m:!.s desfavore

cidos. 

.En ~l.948-y ·bajo' la irifliiencia :de la conferencia general

de la ~ESCO, -~~lebrada",,~ Méiico, se introduce el concepto de

Edu.;ación fÚndamental, .'.con. ese nuevo enfoque se dio gran impor

tancia a la -accion educativa, en relación con la población adu! 
• ,· J ..• 

ta, estableciendo la necesidad de definir métodos y contenidos-

especificos para éste sector de la población. 

• El esfuerzo nacional en materia de educación de adul-

tos conoció un énfasis especial, en las cuestiones relacionadas 

con la alfabetización, ya que desde 1949, se encontraba vigente 

51 TORRES, Carlos, Ensayos sobre la Educación de Adultos en Amé 

rica Latina. Ed. CEF, México, 1982¡ p. 223. 
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en el pa1s l.a Ley de Medidas Permanentes. contra del ArÍalfabeti!!_ 

mo, la· cuál fué abrogada al promulgarse·en;l975. la-Ley Nacional 

d~ Educaci6n para Adultos.• 16 ¡ 

En 1951 se crea el Centro R~gional .de Educaci6n Fund~ ~ 

mental para América Latina la CREFAL, apoyada por la UNESCO, la 

OEA y el Gobierno Mexicano, teniendo-como finalidad; formar edu 

cadores de adultos y preparar los materiales didácticos necesa

rios. 

De 1953. a 19_54 s_e crearon diferE>ntes centros de Educa -

ci6n, entre.-ellÓs i;l Centro de Acci6n Educativa, las salas pop!!_ 

lares_dii:1e:~t·uio~<t~i·j-as: y m6viles, los centros de enseñanza ocu-. ' . ' , ·, . ~ 

¡)acie1nal,_. los centros de capacitaci6n para el trabajo, indus 

triaÍes y agropecuarios, los centros regionales de educaci6n 

fundámental, para 1968 se fundaron dos centros de Educaci6n pa-

-~ ra AdultOs, que en 1973, se transformaron en los Centros de Edu 

caci6n Básica para Adultos (CEBA), en los cuáles la alfabetiza

ci6n se insti tu~·ó como la etapa introductoria de la educaci6n -

primaria para las personas mayores de 15 años, elaborando mate-

riales especiales para los adultos que estudiarian la primaria-

y la secundaria. As1 mismo se inici6n la experiemntaci6n de Si!!_ 

temas Abiertos de acreditación y certificaci6n de estudios. 

Lo anterior da origen en 1975 a la creaci6n de la Ley -

Nacional de Educaci6n para Adultos, en la cuál se establece un

apoyo institucional hacia la educación general básica, (primaria 

6) UNESCO, La Educaci6n de Adultos en México.Consulta Técnica -

Regional de Educaci6n de Adultos en América Látina. p. 14 
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y secundaria). 

Esta Ley da lugar en 1976 a la estructuración e inicios 

de un funcionamiento del sistem~.Nacional de Educación de Adul

tos, (SNEA), a cargo de la entonces subqirección del Sistema 

Abierto: a partir de ese momento, se suceden un sin nCimero de -

transformaciones institucionales en agencias educativas, del 

sector pdblico responsable de educación no formal. 

" En 1977 se creó la Coordinación de Servicios Educati-

vos para las zonas deprimidas y grupos marginados, de la cuál -

dependió entre otras la Dirección General de Alfabetización y -

Educación de Adultos (DGAEA), funcionando paralelamente a la 

Coordinaci6n General de Sistemas Abiertos, ambas dependencias -

de la Secretaria de Educación Püblica.•( 7) 

En 1978 se crea la Dirección General de EDucación a Gru-

pos Marginados (DGEGM), que en septiembre del mismo año se fu -

siena con la DGAEA, dando origen a la Dirección General de Edu-

caciOn de Adultos (DGEA), dependiendo inicialmente de la sub-d~ 

recciOn de Planeación, a partir de 1980 de la Sub-secretaria de 

Cultura y recreaci6n. En ese mismo año se emprende el programa

de Educación para todos, dependiente de la S.E.P., y cuyo obje

tivo fué dar a la población adultala oportunidad de recibir la

EducaciOn Básica o bien complementarla. 

71 TORRES, Carlos Alberto. La Educación de Adultos en M~xico.-

1976-1981. FLASCO, Cuaderno de Trabajo No. 5. Dic. 1984. 

p. 4 
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" En abril de 1981, se crea el Programa Nacional de 

alfabetización ( PRONALF ), y posteriormente en septiembre del 

mismo año se creó el Instituto Nacional para la Educación de -

los Adultos ( I.N.E.A. ), el cuál posteriormente incorporará -

como Dirección General de Alfabetización al PRONALF, as! como

ª la mayoria de los servicios dependientes de la DGEA". (B) 
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1.3 SITUACION ACTUAL DE LA EDUCACION PARA ADULTOS 

EN MEXICO, 

Cabe mencionar que en México el esfuerzo más significa

tivo para afrontar el problema de analfabetismo y de la educa -

ci6n básica para adultos, se da con la creaci6n del Sistema Na

cional de Educación de Adultos, (SNEA), el cuál es predecedor -

del Programa Nacional de Alfabetizaci6n (PRONALF), y del INEA. 

Actualmente en México se le da a la educación de adul -

tos una reorientaci6n remedial o compensatoria, atendiendo a 

sectores de la poblaci6n que por distintos motivos: econ6micos, 

politices sociales 6 psicológicos , quedaron al margen de la e! 

colaridad, constituyendo el rezago educativo, siendo la Educa -

ci6n de aldultos la opci6n más viable para superar este proble-

~. 

Se puede señalar que las personas que acuden a los pro -

gramas de educaci6n de adultos, en su mayoria son de origen ru

ral y se ubican en zonas sub-urbanas, en el área metropolitana, 

como es: Nezahualcoyotl, Tlanepantla, Atizapan, Ecatepec, Los -

Reyes la Paz, etc., o bien son personas que por diversos moti -

vos desertaron del sistema escolarizado. 

Entre 1976-1977 podemos encontrar que el 74 % del total 

de la poblaci6n mayor de 15 años es potencial demandante de los 

servicios de Educación para Adultos, de la cuál 6 millones son

analfabetas, 13 millones de adultos con primaria incompleta y 7 

millones de adultos con secundaria incompleta. Para dar solu 

ción a este problema el Estado a través del sector educativo 

12 



ofrecia diferentes servicios estre los cuáles podemos encontrar 

a) CENTRO DE EDUCACION BASICA PARA ADULTOS. (CEBA). 

Este servicio tiene las caracteristicas de la educación escolar 

en ellos se ofrece a los adultos mayores de 15 años la posibil~ 

dad de alfabetizarse y de estudiar la primaria, en locales de -

fabricas y empresas o en escuelas primarias, se requiere la pr~ 

sencia constante de los alumnso y del profesor, que es normali~ 

ta, se rige por el calendario escolar, qunque las inscripciones 

permanecen abiertas todo el año. 

b) PRIMARIAS NOCTURNAS Y SECUNDARIAS PARA TRABAJADORES. 

A diferencia del CEBA, las inscripciones se llevan a cabo sola

mente al inicio del ciclo escolar, funcionan en locales de es -

cuelas primarias y secundarias oficiales. 

c) MISIONES CULTURALES. 

;.; orientadas a la educación de adultos en comunidades rurales, d! 

sarrollando actividades de capacitación y en menor medida la 

atención de educación general básica. 

d) SISTEMA NACIONAL DE EDUCACION ABIERTA PARA ADULTOS. 

Ofrece primaria y secundaria abierta, a diferencia de los ante

riores no se rige por el calendario oficia¡ el sistema es auto

didácta, y las inscripciones permanecen abiertas todo el año, -

as! corno la presentación de exámenes, por lo que el adulto pue

de concluir su educación básica, el el tiempo que crea conve 

niente. 

La educación para adultos se propone a través de sus d! 

versas modalidades (alfabetización, educación básica, educación 
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comunitaria, la educaci6n per111anente y la cap_acitaci6n para el

trabajo), unir la voluntad del aprendizi!lj~:"d~l'. _eddcand~ con las 
: ,_·:·.':···-·.<>' ,····'' 

diversas alternativas, que al elevar su nivel.','·culturat, 'contri;. 

buyen al mejoramiento de sus condiciones.l,.'b~i~l~~J sociales y
.. ;,·:,, ~:pÍ· :i)_': ._. " .. ~:~;_. 

econ6micas. '< .,.::;\.:-.,:.:..;·;?/::~: 
Esta educación cubre campos no. prevfstos por· los siste-

mas escolarizados, abordando todas las posibilidades de desarr~ 

llo del individuo. 

Actualmente la educación para adultos tiene como sujeto

prioritario a " la gran masa de desempleados y subempleados de-

las zonas urbanas y suburbanas, la poblaci6n campesina, este s~ 

jeto prioritario es el usuario que carece de vivienda digna, de 

salud fuerte, alimentaci6n básica, trabajo minimamente remunera 

do para hacer frente a las necesidades de supervivencia". (9) 

Aunque la educación ·por s1 misma no satisface mínimos -

de bienestar, na transforma estructuras sociales, ni incrementa 

la productividad, si contribuye al cambio a través de la parti

cipación solidaria de la población. 

"México situa al hombre como sujeto y como finalidad 

del proceso de desarrollo y la educación de adultos incluida la 

alfabetización, apoya cinco procesos de realización humana; la

toma de conciencia, la participación en valores y metas comt1nes 

la solidaridad, el desarrollo de la capacidad de organización y 

9) PESCADOR OZUNA, José Ar.gel. Hacia una reconceptualización de 

la Educación Funcional. Educación de adultos Nuevas dimensi~ 

nes en el sector educativo. CEEA, México,1985, p. 38 
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y el aumento de la productividad".(lO) 

El sistema de Educaci6n de Adultos está compuesto por cinco -

subsistemas: 

Alfabetizaci6n: Los servicios desrinados a los analfabetas 

se enmarcan en programas de alfabetizaci6n directa 6 telesecun

daria. 

Educaci6n Básica: Destinada para atender a la poblaci6n 

que no ha concluido su primaria o secundaria, se cuenta con se~ 

vicios organizados en modalidades de atenci6n, que dependen o -

están coordinados por distintas instituciones del sector educa

tivo. 

Promoci6n cultural: Proporciona atenci6n tanto en comunid~ 

des rurales como en el medio ind!gena. Es el servicio más anti

gun y está constituido por misiones culturales brindando un seE 

vicio que requiere de la participaci6n activa de la comunidad. 

Capacitaci6n y Adiestramiento Industrial: Se da a los tra

bajadores industriales y de servicio por medio de planes y pro

gramas de capacitaci6n. 

Capacitaci6n campesina: En este ámbito existen muy pocas -

comunidades en las cuáles se brinda este servicio, debido a la

poca comunicaci6n y dispersi6n de las mismas. 

10) DE ANDA, Ma. Luisa. Op. Cit. p. 247. 
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Las .caracteristicas de los usuarios de la· édúcaci6n de-

adultos para 1980 se puede generalizar en las siguientes: 

1) Edad promedio menor de 30 años. 

2) La mayoria tiene ocupaciones manuales. 

3) Las dos terceras partes del total están compuestas -

por mujeres. 

4) El 70 % de los adultos se encuentran incorporados al 

mercado de trabajo. 

5) Los estudiantes de secundaria realizan actividades· -

de mayor remuneraci6n que los de primaria;:. 

6) Los estudiantes de secundaria tienen mayor expectat! 

va de escolaridad. 

MARCO NORMATIVO JURIOICO. 

" La propuesta educativa que promueve el instituto se -

nutre de los principios que señala el Art. Jo. Constitucional y 

la Ley Reglamentaria de este tipo de educaci6n, la cuál define

ª la educaci6n para adultos: Como una forma de educaci6n extra

escolar que se basa en el autodidactismo y en la solidaridad so 

cial, como los medios adecuados para adquirir, transmitir y 

acrecentar la cultura y fortalecer la conciencia de unidad en -

tre los distintos sectores de la poblaci6n". lll) 

La Educaci6n de adultos deberá tener las siguientes ca

racteristicas: fomentar el amor a la Patria, desarrollar arm6n! 

11) I.N.E.A. Memoria Estadistica. 1981-88. p. 12 
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camente todas las facultades del ser humano, ajena a cualquier 

doctrina reliosa, luchar contra la ignorancia y sus efectos y -

ofrecerse en forma gratuita a todos los mexicanos sin distingo 

de edad, sexo o condici6n social. (Ver anexo 1). 

1.4 EL PAPEL DE Ll\ MODERNIZACION EDUCATIVA EN Ll\ 

EDUCACION PARA ADULTOS. 

Uno de los principales problemas a los que se ha enfren 

tado el gobieno mexicano es el del bajo nivel escolar de la po

blaci6n que conlleva al rezago educativo y que en determinado -

momento obtaculiza el desarrollo del pats, a pesar de que se 

han implementado una serie de medidas para superar dicho probl~ 

ma no se ha logrado cwnplir satisfactoriamente ese objetivo. 

Entre esas medidas encontramos el programa de educa 

ci6n para adultos creado con la finalidad de combatir el rezago 

educativo, ofreciendo a la poblaci6n mayor de 15 años, la opor

tunidad de iniciar o bien de concluir su educaci6n b§sica. 

Sin embargo los estudios acerca de la educaci6n de adul 

tos son muy escazas, debido al bajo nivel de asignación presu -

puesta!, tanto para el desarrollo de proyectos como para la in

vestigaci6n, por lo que no es usual encontrar datos e investig! 

cienes de buena calidad sobre el sistema de educaci6n de adul -

tos, sobre sus fundamentos, estructuras y modo de organizaci6n

y administraci6n de programas, recursos financieros, hwnanos y

materiales, perfil de estudiantes y profesores, metodolog!as de 

enseñanza-aprendizaje, mecanismos de promoci6n, registro, mate

riales did~cticos, eficiencia terminal del sistema o resultados 
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educativos y/o impactos sociales, politicos y ·.económicos· de di

chos programas. 

Es por ello que en presente sexenio el Lic. Ca:rl_os Sal!_ 

nas de Gortari, adquiere el comprC>,l;is() d~:.lleva/; cabo progra

mas de modernización educativa, pres~n·t~do por e(Lic •. Manuel -

Bartlett o1az, secretario de Educaci.ón.Pt1bÜca,·haé:iendo un 

llamado a la población en general (maestros, padres ·de familia

y organizaciones responsables), a participar.en el.diseño de la 

modernización educativa. 

Por lo que respecta al campo de la educación para adul

tos, a partir de febrero de 1989, se llevaron a cabo una serie

de mesas redondas primero a nivel Distrito, Estado y posterior

mente a Nivel Nacional, en las cu4les se discutieron diversos -

problemas a los que se enfrenta la educación de adultos como 

son los relacionados a los contenidos los cuales son homcge 

neos y no corresponden a la diversidad de necesidades de, la p~ 

blaci6n, su uniformidad no se adecuan a las diferencias de edad 

sexo, y ubicaci6n geogr!fica y social; otro problema se refiere 

a los m~todos y t~cnicas utilizados, que no promueven el autoa-

prendizaje de la población, limitando as! la posibilidad de me

jorar y consolidar los conocimientos de ésts, por otra parte se 

carece de un proyecto de continuidad educativa entre el progra

ma de alfabetización y primaria, esto trae como consecuencia la 

permanencia de los adultos en los servicios educativos. 
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Se tomaron como base para elaborar el programa de mode~ 

nizaci6n educativa los siguientes temas: 

l) CONTENIDOS EDUCATIVOS PARA: 

2) METODOS EDUCATIVOS: 

a) Alfabetizaci6n. 

b) Primaria. 

c) Secundaria. 

d) Educaci6n Comunitaria. 

e) capacitaci6n en y para el tra

bajo. 

a) Alfabetización. 

b) Primaria. 

c) Secundaria. 

d) Educación Comunitaria. 

e) capacitación en y para el tra

bajo. 

3) REVISION DEL_SISTEMA EDUCATIVO: 

a) Estrategias operativas para 

los diferentes servicios educ~ 

tivos de educación para adul -

tos. 

b) Formaci6n del personal instit~ 

cional, de agentes operativos

de instancias que colaboran en 

los servicios de educaci6n pa

ra adultos. 
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4) LA PARTICIPACION DE LA SOCIEDAD! 

-a) La participación de los presta

dores de servicio social en la

educación para adultos. 

b) Los medios de comunicación so -

cial en la educación para adul

tos. 

c) ·La solidaridad social y el aut2 

didactismo. 

d) La concertación de acciones en

los diferentes sectores de la -

población. 

Temas en los cuáles trabajaron y analizaron los diferen 

tes sectores relacionados con la educaci6n, desde instituciones 

hasta profesores y padres de familia, análisis del cuál surge -

el Programa para la Modernización educativa 1989-1994; y que a

continuación se describe¡ centrando la información en lo que se 

refiere a la educación de adultos y al nivel de educación bási

ca. 

La Educación de adultos supone que el aprendizaje es i~ 

herente a la existencia del ser humano: y en consecuencia cubre 

campos no previstos por el sistema formal, lleva el proceso ed~ 

cativo más allá del marco de la escuela y abarca todas las pos! 

bilidades de desarrollo del individuo, mediante los servicios -

de alfabetizaci6n, básica, comunitaria, educaci6n permanente y

capacitaci6n para el trabajo, pretende unir las voluntades del-
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aprendizaje del educando con las diversas alternativas, que al

elevar su nivel cultural contribuya al mejoramiento de sus con-

diciones laborales, sociales y econ6micas. 

Modernizar requiere articular las acciones de educación 

básica para el adulto, en un proceso de continuidad educativa,

reformular los contenidos conforme a los requerimientos y nece

sidades, as! como, las expectativas de los adultos, brindando -

prioridad a los grupos sociales m§s rezagados y diversificados, 

la oferta educativa con modalidades que incorporen de manera 

efectiva a los grupos de población urbana, rural e indígena. 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA. (l2 l 

Consolidar con la participación sistem§tica y comprome

tida de toda la sociedad, un proyecto solidario con el quehacer 

educativo para adultos. 

Integrar un sistema nacional de educación de adultos b~ 

sado en el autodidactismo que articule coherentemente servicios 

educativos flexibles y pertinentes. 

Ofrecer un modelo inovador de apoyo a la educación de -

adultos, que asimile las alternativas actuales y las que se fu!!_ 

den en las estructuras de organización comunitaria y social. 

Promover la creaci6n de una infraestructura de investi-

gación y desarrollo académico en el campo de la educación de 

adultos para mejorar la calidad de los servicios educativos. 

12) I.N.E.A., Programa para la Modernización Educativa.p. J 
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ESTRATEGIAS. 

ll Combatir la reprobaci6n y el abandono .escc:i'la:I'::~ en' los primeros 

años de educaci6n primaria. -~·-

2) Se atenderá al grupo desertor de prini'.~'ri~f E~~refio .i/14 añós 

3) Se concentraran las tareas de alfabeti.za~i6n en·enÜdades fe,-

derativas. 

4) Se luchará contra el analfabetismo funcional, mediante accio-

nes de contenido educativo. 

5) Se inovaran los contenidos y formas de atenci6n de educaci6n

básica de acuerdo a las necesidades del grupo de adultos. 

6) Será más flexible el sistema de acreditaci6n y certi:ficaci6n • 
. - .· 

7) Se utilizarán los medios de comunicaci6n para ampliar los se~ 

vicios de educaci6n para adultos. 

8) Se dará prioridad a las comunidades rurales e 1nd1genas a tr~ 

de las misiones culturales, las brigadas de desarrollo y me

joramiento comunitario. 

9) Se generará un sistema integrado de informaci6n que permita -

conocer las acciones que realizan las distintas dependencias-

en la materia. 

10) Se brindará una adecuada capacitaci6n a los agentes aperati -

vos que participan en la educaci6n para adultos. 

lll Se consolidará la descentralizaci6n de la educaci6n de adul -

tos, con la finalidad de realizar una toma de desiciones más

informada y una adecuada corresponsabilidad en la funci6n ed~ 

cativa, entre los municipios, los estados y la federaci6n. 
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12) La difusión, estructura y operación de los servicios educati 

vos se apoyarán en las diversas organizaciones sociales. 

En lo que respecta a la educaci6n básica se plantea como 

objetivo principal ofrecer a la población que lo demanda un ser

vicio de educación básica que responda a las caracteristicas y -

expectativas de los adultos. 

ACCIONES PRINCIPALES. 

Reorientar los lineamientos de educación básica, para 

que responda a las necesidades caracteristicas y expectativas de 

los adultos usuarios. 

Se iniciará la atención a la población infantil de 10 a-

14 años de edad, que no se encuentren inscritos en el sistema e! 

colar1zado. 

Para ampliar los servicios educativos se utilizarán los

medios de comunicación social principalmente la radio y la tele

visión. 

Se diseñaran y probaran materiales impresos y audiovisu~ 

les de alta calidad que respondan a los perfiles m!nirnos de los

adultos y que promuevan el desarrollo de un aprendizaje autodi -

dacta. 

1.5 EDUCACION BASICA PARA ADULTOS EN EL D.F. 

Los servicios de educación básica para adultos, se diri

gen a la población adulta, tomandose en esta a las personas may~ 

res de 15 añosr las cuáles por diversas causas no lograron con -

clu1r su educación básica (primaria o secundaria), 
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La poblaci6n que en nuestro país no ha logrado terminar

su educaci6n primaria, abarca poco más de 20 millones de persa -

nas, es decir uno de cada tres mexicanos no ha podido terminar -

su primaria por diversas razones. 

En cuanto a la secundaria las cifras ascienden a poco 

más de 16 millones de personas habiendo concluido su primaria y

algunos de los dos primeros grados de secundariar se han alejado 

del sistema educativo. 

Los usuarios de la educaci6n básica, comprendida esta en 

primaria y secundaria, son en su mayoria mujeres~ quiene consti

tuyen el 77 % de la demanda atendida, su edad oscila entre los -

20 y 39 años y su actividad económica predominante corresponde a 

las labores del hogar y a las labores del campo. 

En el periodo comprendico entre 1983-1988, se dió aten -

ci6n a una poblaci6n que asciende a 3.7 millones de personas, las 

cuales se encuentran incorporadas en diversas modalidades de 

atenci6n: 

al Recien alfabetizadas. 

bl Comunitaria. 

el Centros de trabajo. 

En secundaria la población atendida en este mismo lapso

fué de 1.2 millones de personas ofreciendose este servicio en 

centros de trabajo y pequeñas comunidades rurales, a través de -

modalidades de secundaria comunitaria. 
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C U A D R O S E S T A D I S T I C O S • (lJ) 

POBLACION DE 15 AROS Y MAS CON ESTUDIOS INCOMPLETOS DE PRIMARIA EN LA 

REPUBLICA MEXICANA EN 1980 
GRUPO DE SIN INSTRU- SABE LEER lo. 2o. Jo. 4o. So. TOTAL. 
EDAD. CION. y ESCRIBIR 

15 - 19 450,901 5,284 111, 904 262,909 US, 379 384,121 314,225 2, 003, 723 

20 - 29 954,267 9,626 226. 333 557,408 835.410 609,239 436,262 3,628,545 

30 - 39 1,011,231 4,530 257,206 588,808 770,121 454,203 273, 720 3, 358. 809 

40 - 49 967,216 2,296 232, 228 491,445 596,190 325,462 172,137 2,788,974 

50 y m:!.s. 1,910,076 2,390 326,858 624,915 695,887 392,362 162,401 4,114,889 

TOTAL 5,293,691 24,126 154,529 ~524,485 1ln1, 987; 165,397 h.418,745 15,894,940 

FUENTE: CENSO GENERAL DE POBLACION Y VIVIENDA, S.P.P., 1980. 

13) I.N.E.A. Memorias Estadisticas del Instituto Nacional para la Educaci6n de los adul-

tos. 1982-1988 SEP. p. 41 



"' "' 

ADULTOS ATENDIDOS EN PRIMJ\RIA POR MODALIDAD DE ATENCION 1981-88, EN MEXICO. 

A fl o TOTAL DE ADULTOS RECIEN ALFABETIZA- CENTRO DE TRABA- COMUNITARIA 
ATENDIDOS. 005. JO. 

-

1981 107' 410 --------------- 11,020 96,390 

1982 516,876 --------------- 88 678 428 19R 

TOTAL 81-82 624' 286 --------------- 99,69C 524,588 
1983 605,906 151,576 70,286 384. 144 

1984 556,846 177,077 45,104 334,664 

1985 559,260 186,233 39, 149 333,878 

1986 538,819 161,539 35,374 341, 906 

1987 639,651 256.878 34. 554 347,619 

1988 • 841, 610 386,299 44,605 410,706 

' 
- ., l. ' ' - 1 o: --

TO T A r.i 3,742,092 .·_. __ -.--_ 1,319,502 269' 072 2,152,918 
. - .· _.· .- , ... ... 

-- ·- ·' 



"' .... 

EDUCACION BASICA, ADULTOS ATENDIDOS EN PRIMARIA. (l5) 

A !l O • 1982 1983 1984 1985 1986 1987 

DISTRITO FEDERAL 26,857 50,730 23,918 29,540 30,795 31,804 

.TO T AL 515,155 605,906 556,846 559,260 538,819 639,051 

* ESTIMADO. 

EDUCACION BASICA ADULTOS ATENDIDOS EN SECUNDARIA. (l 6) 

l 

A !l O 1982 1983 1984 1985 1986 1987 

DISTRITO FEDERAL 30,585 40,140 31,199 49,384 52,918 51,854 

T O T A L 1187,381 216,052 200,173 194,173 189,979 205,204 

* ESTIMADO. 

15) I.N.E.A. Op. cit. p. 44 

16) IBIDEM, p. 47 
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EDUCACION BASICA, ADULTOS ATENDIDOS EN PRIMARIA. (l5) 

A 9 O • 1982 1983 1984 1985 1986 1987 

DISTRITO FEDERAL 26,857 50,730 23,918 29,540 30,795 31,804 

T O T A L 515,155 605,906 556,846 559,260 538,819 639,051 

* ESTIMADO. 

EDUCACION BASICA ADULTOS-ATENDIDOS EN SECUNDARIA.(l6) 

A R O 1982 1983 1984 1985 1986 1987 

DISTRITO FEDERAL 30,585 40,140 31,199 49,384 52,918 51,854 

T O T A L 1187,381 216,052 200,173 194,173 189,979 205,204 

* ESTIMADO. 

15) I.N.E.A. Op. cit. p. 44 

16) IBIDEM, p. 47 

1988 * 

33,743 
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1988 * 

41,261 

228,522 



POBLACION DE lS_AAOS Y:MAS CON ESTUDIOS mCOMPLETOS DE SECUNDARIA EN 1980 EN LA 

_REPUBLICA MEXICANA. (l7) 

:- ·. 
1 ,_ GRADO INSUFICIE~ 

GRUPO DE EDAD.-·. 60. AllO. DE PRIMARIA lo. 2o. TEMENTE ESPECIFI T O T A L _, 
CADO • 

~ -,,- . 

15 - 19 1, 572, 616 116, 259 676,009 2,866 2,667,749 

20 - 29 2,448,613 214,184 310,242 2,446 2,974,485 

JO - 39 1,405,094 98,637 144,878 957 l. 649' 566 

40 - 49 814,914 47,647 68,470 484 931.515 

50 y más 896,544 34,673 54,680 478 986,690 

FUENTE: X Censo general de poblaci6n y vivienda. 1980,s.p.p. 

17) I.N.E.A. Op. cit. p. 47 



ESTADISTICAS ACTUALES EN EL DISTRITO FEDERAL, 

p. R I M 1\ R I. A • 

ANOS • 1989 

ADULTOS ATENDIDOS. 25,045 

EXAMENES PRESENTADOS. 33,343 

EXAMENES ACREDITADOS. 23,985 

CERTIFICADOS EMITIDOS l,960 

FUENTE: I.N.E. A. SE~.> b·~ceti Estadistica. Resultados 
~.~;j~·: .·:~:\.~~ -:_-~ ::~'.,.-

• Datos hasta abril'l99·o.· 

1990 • 

16,028 

30,686 

10,608 

914 



A fl o s 

ADULTOS ATENDIDOS 52,918 .47,306 49,174 40;950 37 1 710 

EXAMEN ES PRESENTA 176,959 145., 235 150¡778 162,878 156,490 
DOS. 

Ol)~NES ACREDITA- 91,667 96,550 91.124 113;593 83,640 

CERTIFICADOS EMITI- 4,600 4¡030 6,314 7,134 4,177 DOS. 

FUENTE: I.N.E.A. S,E.P. Gaceta.estadistica, Reusltados de enero-die. 

Marzo 1988, pag. 36~44 

6 DATOS ESTADISTICOSHASTÁABRIL 
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II. EL TRABAJO SOCIAL EN MEXICO. 

2.1 ANTECEDENTES DE LA PROFESION DE TRABAJO SOCIAL ÉN MEXICO. 

El Trabajo Social como profesi6n se inicia. 'en. los pri:..

años del presente siglo, con la institucionaH.zaci6n:·de la ens~ 

ñanza del servicio social, para interve"nir eri los ·¡;rógramas di-

rigidos a los sectores sociales, carentes.de récursos econ6mi -

cos suficientes para subsistir y guiar: soliiciones individuales

y grupales o comunitarias, provocadas por conflictos de difere~ 

te orden, gravedad e incidencia social. 

Podríamos decir que las ra1ces de trabajo social como -

profesi6n se encuentra en el origen mismo de las desigualdades

sociales, lo cu~l significa que el Trabajo Social, enmarca el n~ 

cimiento de las necesidades sociales diferenciales, y en respue~ 

ta a las mismas, se inici6 la apertura de centros de capacita 

~. ci6n especializada en el manejo y orientaci6n tecnol6gica de la

asistencia social pública y privada, la capacitaci6n de ésta 

fuerza de trabajo intelectual define el oficio del trabajados s~ 

cial, iniciandose en forma incipiente, con cursos de dos años de 

crmaci6n universitaria, que permite obtener titulas de visitador 

social, mejoradoras sociales, asistentes sociales o trabajadores 

sociales, posteriormente esta capacitaci6n llega a durar tres .. ::_ 

cuatro o cinco años, permitiendo al trabajador social, una form~ 

ci6n científica, que supera el pragmatismo que le di6 nacimiento 

en México se considera que en el año de 1933, se institucional!-

za la profesi6n cuando " La Escuela de Enseñanza oom~stica", que 
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funcionaba. desde 1926, se constituyó en Escuela de Trabajo Social y Ense :. 

ñanza D::l!éstica, y en 1937, la Universidad Aut6nana de l-lfutico, institucio

nalizó un curso de tres años en Trabajo Social dependiente de la Facultad

de Dereclx>. 

En 1968 se alcanza el nivel de la Licenciatura en Trabajo Social -

en la U.N.A.M. y en la U.A.N.L.' ( Universidad Aut6nana de Nuevo I.e(:n ) ' -

debido a un estu:lios de la Dxtara Vixgina Paraiso de Wolfe, especialista, 

de la O.N.U. 

As1 mis:ro la profesión de Trabajo Social es reronocida por la Ley-

de Profesiooes en la década de los años sesentas. 

En el periodo de 1970-1976, se le dio nayor apoyo a la creaci6n de 

Escuelas de Trabajo Social, respaldadas por la pri.r.era r:a:ra de la Naci6n -

Esther Zura de Ecl-everrl'.a, qui~ motivó los estu:lios de trabajo social, ~ 

das las necesidades de desarrollo y el auge del probleira social. 

Se cuenta o:m 65 Escuelas de Trabajo Social y ccn varias Organiza

ciones Gremiales, entre las cu.a.les encontrar.os: 

* colegio Nacional de Trabajadores Sociales. 

* AsOCiaci6n Nacional de Trabajadores Sociales Profesionales. 

* AsOCiaci6n MBxicana de Escuelas de Tral:ajo Social. 

* Federaci6n Nacional de Estu:liantes. 

* AsOCiaci6n de Licenciados en Trabajo Social. 

* consejo Nacional üe Tral:iljadores Sociales Psiquiatricos. 

* Entre otros. 

El Trabajo Social ha sido canceptualizado de diversas nene.ras: CXJ1D arte, -

tecrolog1a, ciencia, etc., por lo que se presentan una serie de conceptos , 

que nos pcnnitiran definirlo r.á.s adelante. 
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2;2 DB~INICION Y OBJETIVOS DEL TRABAJO SOCIJ\L, 

"El trabajo social es un arte en el cu!l el conoci 

miento de la ciencia de los recursos humanos y su aplicación -

pr!ctica sirven para movilizar las aptitudes del individuo y -

los recursos de la comunidad, con el fin de lograr una mejor -

adaptación entre el cliente y el medio total o parcial".(l) 

• Es el arte de utilizar diversos recursos para sobre

llevar necesidades de individuos, grupos y comunidades, media~ 

te la aplicaci6n del método científico, de ayudar a las perso

nas a que se ayuden as! mismas,•(2) 

También es definido como tecnologta social, que impli-

ca las teorias de las ciencias sociales, en el campo del bie -

nestar social. 

" El trabajo social es una tegnolog!a social, para me

jorar las condiciones del medio existente mediante el proceso-

de integración social, desarrollo de capacidades humanas y co~ 

secuentemente de recursos para superar los estados carenciales 

sen ti dos. n (3 l 

ll KORS, Las Ratees del trabajo social'. Ed·. Hvmanitas, Buenos 

Aires. p. 15 

2l ALAYON, Norberto. Definiendo al trabajo social. Ed. Hvman~ 

tas, Buenos Aires, 1901. p. 17 

3) TORRES, Jorge. Historia del trabajo social. Ed. Hvmanitas, 

Buenos Aires, 1987, p. 120. 
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"El trabajo social es una tecnolog!a social para trans

formar la realidad, a partir de la toma de conciencia social, 

la organizaci6n, movilizaci6n y politizaci6n liberadora,"¡4) 

"El trabajo social es una tecnolog1a social, porque .!!. 

plica los conocimientos de las ciencias sociales a la reali -

dad, con el fin de transformarla. Se identifica al trabajo s~ 

cial como una tecnolog!a y al enfocar cientificamente los pr~ 

blernas prácticos, va haciendo surgir nuevos conocimientos que 

a su vez son un aporte a las ciencias sociales.n(S) 

El trabajo social ha sido considerado como discip.lina 

cientifica, porque emplea las leyes del desarrollo social y -

el método científico para lograr el benestar socializado de -

los grupos humanos, 

"El servicio social es una disciplina de fundamenta -

ci6n cientifica que tiende a crear una actitud critica, res -

pecto a las causales de los problemas sociales, contribuyendo 

a que las personas, grupos y comunidades, participativa y so-

lidariamente organicen las acciones y recursos que apunten a-

prevenirlos y solucionarlos.•l6l 

41 .. TORRES,Jorge. Op. cit. p. 120. 

5) ALAYON, Norberto. Op. cit. p. JO 

6) Ibidem. p. 52 
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"El trabajo social es una disciplina cientif ica que se 

ocupa del conocimiento estudio e intervención en problemas so

ciales concretos, se identifica con la relación del hombre con 

los hecOos sociales dentro de un limite objetivo, intervinien

do para crear condiciones tendientes a modificar las relacio -

nes sociales que están imposibilitando a determinados sectores 

de la poblaci6n, la satisfacci6n de sus necesidades sociale~ 7 }' 

En 1978 la ENTS, define al Trabajo social como: 

" Disciplina de las ciencias sociales que mediante me

todolog1a cientifica, contribuye al conocimiento de los proble 

mas y recursos de la comunidad, en la educaci6n social, organ~ 

zaci6n y movilización conciente de la colectividad, ast como • 

en la planificación y administración de acciones, todo ello 

con el propósito de lograr las transformaciones sociales para

el desarrollo integral del hombre."¡s) 

El trabajo social es una profesión cuya función princ! 

pal y escencial, es la de conectar con una realidad determina

da, estudiada a trav~s de un método propio, método cientifico, 

con el prop6sito de incidir en la misma, modificandola con el

objeto de tener una realidad social, que de respuesta a las n~ 

cesidades humanas de los hombres en sociedad. 

" El trabajo social es una profesi6n te6rico-practica, 

encaminada a la transformación y desarrollo integral de la so-

71 ALAYON, Norberto. 0p. cit. p. 59 

8) SILVA, Rosario, Apuntes de trabajo social. 
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ciedad, siendo la base fundamental de su quehacer, la educa -

ci6n critfca,'inspirada en principios de igualdad y.libertad; 

En síntesis podria decirse que el trabajo social es.

una praxis .de transformaci6n y liberaci6n humana." (
9

). 

En lo particular se considerad que la definfoi6n'm:Ís 

adecuada es la proporcionada po~ la E.N.T.s., en 1978 porque

interrelaciona la metodología científica con los problemas C!:!_· 

munitarios o individuales; para lograr superar los mismos; m~. 

diante la participaci6n de los propios individuos. 

A lo largo del tiempo y en diversos países: 

"El trabajo social ha venido diseñando y ejecutando -

politicas sociales de rehabilitación, protecci6n, promoción y 

prevención, empleando métodos y t~cnicas ajustados a su desa-

rrollo profesional. 

Los m~todos que le han servido de medio para actuar 

son los: Tradiciona!es o cl!sicos, denominados de caso 9rupo y 

comunidad, y los híbridos llamados: integral, único y b&sico". 
(10) 

Se considera importante mencionar la definici6n de -

trabajo social elaborada por la E.N.T.S., y citada en la pro -

puesta del plan de estudios de 1986. 

"Se define al trabajo social como la profesi6n que in-

terviene directamente con los grupos sociales qus presentan ca 

rencias, desorganizaci6n o problemas sociales y que por st 

9} ALAYON, Norberto. Op. cit. p. 58-59. 

10) TORRES,Jorge. Op· cit. p. 124. 37 



mismos no han tenido la posibilidad de resolverlos. Por ello--

es que promueve la organización de la población para satisfacer 

sus necesidades y lograr la adecuada actuación de esta en una -

sociedad en.permanente cambio, buscando con ello,mejorar sus n!_ 

veles de vida." (lll 

El trabajador social particpa en la organización y el -

funcionamiento de instituciones y de servicios de bienestar so

cial para la población, definiendose como el vinculo entre es -

tas instituciones y la población demandante de estos servicios. 

OBJETIVOS DEL TRABA.JO SOCIAL. 

Podemos citar 
0
como principal objetivo de trabajo so 

cial: 

- Resolver cientificamente y de una manera práctica, sobre una

clase individual y/o colectiva, los conflictos que sufren por 

los-diversos problemas socioecon6micos. 

Entre los objetivos que persigue el Trabajador Social -

se encuentran los siguientes:(lil 

l) Realizar investigaciones sistemáticas de la realidad, cuyos

resultados ampliaran el conocimiento de esta, y sirvan para o -

rientar mas concientemente la acción del Trabajo social. 

2) Promover el bienestar de todos los seres humanos. 

11) E.N.T.S. Propuesta del Plan de Estudios. 1986, p. 111 

12) MACIAS, Edgar. Hacia un trabajo social liberador. p. 96 
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3) Contribuir al desarrollo integral del hombre y de la so6ie~ 

dad, mediante el cambio de actitudes y estructuras·; 

4) Promover la incorporación organizada y conciente_ de _la p_obl~ 

ción en las acciones para el cambio. 

5) Elaboración de una ideolog1a profesional; __ que',-se_rli el instr!!_ 

mento que oriente nuestro criterio frente a:nla1tÍpÍ~s alternat!'

vas de la realidad, 

La Escuela Nacional de Trabaj~ só'c1ai_plentea como obj~ 

tivos los siguientes: 

OBJETIVO GENERAL: 

Contribuir a la concientizac_ió~ '; m~~i~~z~c¡iSn 
del pueblo, para lograr su particip~ció~ __ -en -,fa 

transformación social. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS; 

- Lograr con los sujetos el analisis de su re~ 

lidad y el contexto que la determina. 

- Promover la incorporaci6n organizada y con -

ciente de la población en las acciones para el 

cambio ascendente. 

- Contribuir a la planificaciiSn la promoción y 

la ejecici6n de acciones para el desarrollo s~ 

cial. 

Actualernente en la Propuesta del Plan de Estudios de 

1986, la E.N.T.S. propone los siguientes objetivos:{13¡ 

131 E.N.T.S. Propuesta Op. cit. p •. 112, 
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- Conocer e interpretar las necesidades y _cárencias de los gru

pos sociales, a fin de promover la participaci6n organizada -

de actividades de autoayuda y asistencia mutua en la resolu -

ci6n de sus problemas. 

- Contribuir a la satsfacci6n de las necesidades básicas de la

poblaci6n, mediante la organizaci6n de esta y el aprovecha 

miento de los recursos humanos, materiales e institucionales. 

- Participar en la organizaci6n y el funcionamiento de las ins

tituciones en los sectores, pfiblico, social y privado, y estiro~ 

lar la creaci6n de servicios de bienestar social para la pobl~ 

ci6n. 

- Organizar a los grupos sociales para el desarrollo de activi

dades culturales, recreativas, de acpacitaci6n para-el trab~ 

jo, educativas y sociales que mejores su nivel de vida. 

2.3 FUNCIONES GENERALES DEL TRABAJO SOCIAL. 

"El trabajo social tiene como ámbito de acción fundamen

tal los lugares donde se desarrolla el hombre en su vida coti -

diana, llamese comunidad, vivienda, escuela, fabrica, hospital: 

y _sus funciones se orientan hacia la solución de problemas de __ _ 

orden social."ci4J 

FUNCIONES GENERALES: 

- Conocer y analizar el contexto social. 

- Promover en el hombre una conciencia social. 

14) ENTS-UNAM, Rev. de Trabajo Social. No. 31, p. 17 

40 



- Promover alternativas de acción tendientes a resolver probl~ 

mas sociales. 

- Promover en la población la capacidad y responsabilidad de -

propiciar cambios que eleven los niveles de vida. 

- Participar multidicliplinariamente en la administración de -

programas de bienestar social. 

Promover politicas de bienestar social tendientes al mejora

miento de las condiciones de vida de la población. 

- Participar en programas de enseñanza. 

- Asumir cargos administrativosque implican la dirección y a~. 

ministración de recursos humanos· y materü1les'; 

FUNCIONES ESPECIFICAS: 

- Realizar investigaciones sociales.: 

- Elaborar, ejecutar y evaluar planes, proyectos y programas de 

bienestar social. 

- Administrar recursos Humanos. 

- Supervisar y evaluar procesos sociales. 

- Sistematizar experiencias para retroalimentar la- 'teoria. 

- Conducir procesos de Educación social. 

- Hacer estudios de caso. 

- Conducir procesos y dinfunicas grupales, 

- Participar en proyectos de desarrollo comunitario. 

- Desarrollar modelos de intervención social. 
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La Escuela Nacional de Trabajo Social plantea las si 

quientes funciones: 

l) Aplicar el proceso de investigación cientifica, a fin de lle

gar al conocimiento de la realidad social. 

2) Orientar a la población para la formación de una conciencia -

critica. 

3) Proponer alternativas de acción a trav~s de un proceso metod~ 

lógico para la atención de los problemas sociales. 

4) Promover la organización y participación social. 

5) Participar multidiciplinariamente en el proceso admiriistrati~ 

vo de programas de bienestar. 

61 Participar en programas de docencia. 

7) Promover politicas de bienestar tendientes al mE!jorámi~~to: d_e·~., 
las condiciones de vida de la pcblación. 

2.4 INTERVENCION DEL TRABAJO SOCIAL EN DIFERENTES.AREAS. 

Para tener una visión m~s objetiva del Trabajo Social -

su acci6n se puede clasificar en base a los principales sectores 

de desarrollo, los cuales fueron clasificados en un principio 

por EDGAR MACIAS, en su obra Hacia un Trabajo Social Liberador 

Macias ubica las areas de acción especificas del trabajo social, 

en los sectores de desarrollo. (l 5) 

15) MACIAS, Edgar. Hacia un trabajo social liberador, p.120-21 
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I. SALUD Y NUTRICION. 

U. EDUCACION Y CULTURA~. 

III. ECONOMIA Y TRABAJO. 

IV. FAMILIA Y COMUNIDAD. 

Trabajo Social en Salud Pú -

blica. 

Trabajo Social Nutricional. 

Trabajo Social recreativo. 

Trabajo Social Médico-hospi

talario. 

Trabajo Social Psiquiatrico. 

Trabajo Social Educativo. 

Trabajo Social en Educaci6n -

de adultos. 

Trabajo Social en Reeducaci6n 

Trabajo Social en Rehabilita

ci6n social. 

Trabajo Social Ernpresari111. 

Trabajo Social en la Reforma-

Agraria. 

Trabajo Social Cooperativo. 

Trabajo Social en Fomento y -

Obras de infraestructura. 

Trabajo Social en Organización 

y desarrollo Comunal y Rural. 

Trabajo social en Vivienda. 

Trabajo Social Juvenil. 
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Trabajo Social en Seguridad

Social. 

Trabajo Social Familiar,y P9_ 

blacional. 

Trabajo social Asistencial: 

De acuerdo a la propuesta elaborada por la Escuela Na -

cional de Trabajo social en relaci6n al Plan de estudios de la 

carrera de Trabajo Social en la U.N.A.M. en 1986; el espacio -

laboral del trabajador social se ha ido constituyendo, historf. 

camente; porque al estar inserto el Trabajo Social en el campo 

de las ciencias sociales, necesariamente se ve involucrado o -

incorporado a los avances registrados en éstas; orientandose -

as! a la intervenci6n directa en los diversos problemas socia

les, alcanzando un alto grado de estructuraciOn a medida que -

el Estado elabora e implanta politicas sociales orientadas a -

desarrollarse en instituciones dedicadas a la prestaci6n de -

diversos servicios que atienden directamente las necesidades y 

carencias de la población, ya sean estas de salud, educaci6n,

trabajo y asistencia. 

Siempre con el proposito de dar la respuesta que recl~ 

ma la atenc16n a las necesidades sociales, aprovechan~o los re 

cursos disponibles en la menor cantidad posible, llegando a 

una-racionalizaci6n y a una toma de conciencia social que con-.· 

tribuya a mejorar el empleo de los mismos, 
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Cabe mencionar que el desarrollo de toda sociedad impl! 

ca cambios estructurales que conllevan 6 se transforman en pro

blemas sociales, as1 mismo las sociedades han gestionado a lo -

largo del tiempo, formas de resolver esos problemas sociales, -

mediante el desarrollo de la ciencia, tecnolog1a instancias po

liticas, sociales y culturales, constituyendo los campos de la

práctica social que van conformando los campos profesionales 

originados en respuesta a esa demanda social. 

Por lo anterior se establece que la practica específica 

del trabajo social profesional surge ante la demanda social que 

generan los grupos sociales, carentes de medios que van a con -

-tribuir a su reproducción biológica y social. 

Por lo que se entiende que el Trabajador Social es un -

agente especializado que coadyuva en la producción sistematiza

da de los servicios estatales y civiles que contribuyen a la s~ 

tisfacción de las necesidades. 

Los primeros servicios sociales que atienden los traba

jadores sociales se ubican en el illnbito de la asistencia social 

a menores, hurfanos o abandonados, menores infractores, madres

solteras, ancianos y personas con problemas de salud. 

Actualmente el trabajador social atiende necesidades s~ 

ciales tales como las siguientes: 

- Educaci6n y capacitación. 

- Atenci6n de la salud. 

- Asistencia social. 

- Seguridad social. 
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- Prevenci6n ·y rehabil i taci6n social de infracto·res. 

- Vivienda pÓpular. 

- Promoci6n del desarrollo rural y urbano •. 

- Relaci6n laboral. 

De acuerdo a lo anterior el campo de acci6n del trabajo

social se encuentra determinado por la acci6n del trabajador s~ 

cial Profesional que actua como mediador, el cuál establece un

vinculo entre las personas o sujetos carentes de recursos y por 

tadores de necesidades y las instituciones, las politicas, los

prograrnas y los recursos disponibles para superar y satisfacer-· 

estas carencias. 

Por lo que se entendera por campo de acci6n del trabajo 

social a todo aquel espacio en el cuál puede intervenir y actu

ar directamente para que de alguna manera logra propiciar la s~ 

tisfacci6n de necesidades o carencias, sin determinar un límite 

r!gido, ya que en donde existen problemas y demandas sociales -

el trabajador social puede actuar; pero si se considera necesa

rio determinar ~reas de acci6n. 

El campo de acci6n esta dado por la funci6n del Estado

y las instituciones civiles en un pa!s determinado, y en fun 

ci6n de ello actua el trabajador social. 

En M~xico las areas de intervenci6n se transforma a me

dida que evolucionan las mismas necesidades sociales, originan

do algunas areas de intervención que logran consolidarse a tra

v~s del tiempo o bien extender la acción hacia otras nuevas; e~ 

to siempre en funci6n de las necesidades sociales reales que se 
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presenten. 

A continuaci6n se citar6n los principales campos de -

acci6n en los cuales interviene el trabajador social, mencio -

nando en forma breve algunas de las funciones que realiza. 

PRINCIPALES CAMPOS DEL TRABAJO SOCIAL'(l7 ) 

a) Penitenciaria o criminolog1a. 

b) Escolar. 

c) Salud. 

dl Asistencia social. 

el Seguridad social." 

f) Vivienda. 

g) Industrial. 

h) Promoci6n sociál rural y urbana. 

il Turismo social. 

PENITENCIARIA Y CRIMINOLOGICA. 

En esta Area el trabajador social, analiza los factores 

psicol6gicos que propician las conductas antisociales, partici

pando con un equipo multidiciplinario que atiende estos campos, 

y dicta medidas preventivas o correccionales, as! mismo partic~ 

pa en procesos de readaptación integral de los internos. Dentro 

de este campo se encuentra el área penitenciaria, prevención y

readaptaci6n. 
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ESCOLAR: 

El trabajador social investiga factores econ6rnicos so -

ciales que afectan la vida educacional, constituyendo un enlace 

entre instituci6n educativa y hogar del educando, para de esa -

forma explicar los problemas dificiles de detectar en las aulas 

estudia y analiza casos particulares en relaci6n a la educaci6n 

desde una perspectiva social y familiar, adem§s de participar -

en la Educación de Adultos mediante la aplicación de m~todos de 

concientizaci6n y alfabetización. 

Las áreas en las cuáles intervienen son la pre-escolar, 

basica, media, superior, docencia y educación de adultos. 

SALUD: 

En este campo el trabajador social organiza y adminis 

tra los servicios sociales medico-hospitalarios, analiza las 

causas sociales de las enfermedades tanto indivuduales como co

lectivas¡ participa desde un punto de vista preventivo en los -

tratamientos, as! como en la rehabilitaci6n física y mental, 

participa en investigaciones socioecon6micas de condiciones am

bientales y de vivienda, para que en conjunto con un equipo mul 

tidiciplinario propongan un tratamiento adecuado en la rehabilf 

taci6n, as1 mismo propone acciones sociales en relaci6n a diveE 

sos programas: alimenticios, de abasto, organizaciOn comunita -

ria, etc. 

Las áreas de acción son: M~dico-Hospitalario, M~dico social, 

Psiquiatrico, alimentaci6n y Nutrición. 
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ASISTENCIA SOCIAL: 

El trabajador social participa· en programas de atenci6n 

la familia del menor, anciano minusvalido, atiende los casos 

particulares, desde el punto de vista legal, laboral, etc., utf_ 

lizando la asesoría de diferentes especialisatas. 

Interviene en areas especificas dirigidas a la asistencia al me 

nor; Asistencia a la familia y Asistencia al anciano. 

SEGURIDAD SOCIAL: 

En este campo participa en los procesos relacionados 

con aspectos de filiaci6n, beneficios médicos, legales y prest~ 

cienes individuales y grupales de diferentes comunidades~ En e~ 

te campo las areas en las cu&les participa son: Prestaciones 

e~on6micas, prestaci6nes sociales, prestaciones culturales, 

VIVIENDA: 

Organiza programas de orientaci6n para la autocontruccf_ 

6n y equipamiento de servicios para el mejoramiento de vivienda 

realiza estudios en relaci6n a los nucleos de poblaci6n, patro

nes econ6micos y culturales de los individuos y grupos que Pª! 

ticipen en los programas de vivienda creados por el sector pa

blico descentralizado o privado. Sus areas especificas son: A~ 

toconstrucci6n, equipamiento, servicios, infraestructura, etc. 

INDUSTRIAL: 

Aqui el trabajador social participa en las relaciones -

sociales y humanas de producci6n entre los trabajadores a tra -

vés de programas grupales de educaci6n social, orientaci6n médi 

ca y familiar, cooperativismo, prestaciones sociales, etc. 
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PROMOCICN SOCIAL RURAL Y URBANA: 

En este campo promueve y coordina programas de capacit~ 

ción, difusión y comunicación, tendientes a la participación 

ciudadana, motivando a la comunidad para una toma de desiciones 

responsable y conciente. Tarobi€n realiza investigaciones sobre

las neceáidades sociales, reales y sentidas en comunidades rur! 

les y urbanas. Participa en programas de bienestar social, así

como en su evaluación, diseño de programas de rec~eaci6n enfoc~ 

dos a la zona y a las necesidades, organiza y promueve el coop~ 

rativismo. Sus áreas especificas son: Educaci6n, salud, vivien

da, alimentaci~n, recreaci6n, deporte, promoci6n sociocultural

y coperativisrno. 

TURISMO SOCIAL: 

Participa en la promoción de recursos turísticos del 

pais, enfocados a una región, dirigida a jovenes, trabajadores, 

y población senecta, asi corno tambi€n ejecuta proyectos especi

ficos de turismo social para grupos populares. Las areas espec1 

ficas de este campo se dirigen a obreros, ancianos y jovenes. 

2.5 ANTECEDENTES DE TRABAJO SOCIAL EDUCATIVO Y PRINCIPALES FUN -

CIONES EN ESTA AREA. 

una de las razones por las cuáles el trabajador soctal

encuentra su razón de ser en el área educativa es el hecho de 

que la educación solamente es accesible para un sector de la po

blaciOn, ocasionando a mediano o largo plazo un rezago educativo 
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y problemas de analfabetismo, esto origina el trabajo social en 

la educaci6n sistemlltica, (primaria, secundaria y superior), 

Otra area del trabajo social en este campo es el trabajo 

social en la Educaci6n de Adultos, que tiene por objetivo aten -

der a la población que queda marginada de la educaci6n formal, y 

superarel rezago educativo. 

El trabajador social educativo no solo interviene en el-

área escolar, sino tarnbien en el proceso educativo familiar y s2 

cial atendiendo problemas de estructura de la misma familia y de 

la sociedad, en problemas de socializaci6n de niños y jovenes, a 

tiende también p~oblemas especiales de conducta tales como: men~ 

dicidad, vagancia, conductas antisociales, (robo, delincuencia--

en general); de aqui se origina el trabajo social en la reeduca-

ci6n infantil y juvenil. 

Dentro del trabajo social en la educaci6n formal 6 sist~ 

matica el interés está centrado en los alumnos, a través de los-

cullles se puede llegar a sus mismos hogares y detectar sus nece-

sidades, ya sean estas morales o materiales, las cuales podrían-

ser la causa de mGltiples problemas que los profesores pueden ºE 
servar en las aulas pero cuyo origen desconocen. 

"El trabajo social educativo se. inicia a partir del pro

blema de las faltas de los alumnos, para lo cuál se requeria de

un··personal que hiciera labor de investigaci6n para conocer las-

causas de esas inasistencias, a partir de ello se abre otro cam-

po, para el trabajo social que además de ello se encargaría de -

otros casos, como conducta, adaptaci6n y orientaci6n vocacional~ 
(18} 
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En el campo de educac16n de adultos el trabajo social 

nace como ya se mencion6 por la necesidad de atender a la pobla

ci6n adulta marginada, contribuye a desarrollar la solidaridad -

social, al cambio cultural del adulto marginal, en una palabra -

contribuye a la educaci6n del pueblo en general. 

El trabajo social en la reeducaci6n de lisiados, toma 

como centro que debe existir una alternativa para los seres hum~ 

nos que no cuentan plenamente con sus facultades fisicas y/o me~ 

tales, se les debe proporcionar una oportunidad, ya que son hom

bres con inteligencia y capacidad de transformaci6n. 

El trabajo social en los centros de reeducaci6n de lisi~ 

dos interviene en el plan de trabajo, de principio a fin, ejerce 

tutela del lisiado, sugiere empleos, etc. 

En la rehabilitaci6n social: el trabajo social procura 

crear una nueva ideolog!a en la vida de los hombres pretende lo

grar un cambio de actitud, tanto en adultos como en j6venes. 

Para esta !rea el trabajo social requiere de conocimien

tos psicosociales del niño, adolecente o bien del adulto, as! 

como de las influencias familiares de los mismos. 

FUNCIONES DEL TRABAJO SOCIAL EN EL AREA EDUCATIVA. 

El trabajador social desarrolla todas aquellas funciones 

relacionadas con el proceso de enseñanza aprendizaje, ya sea es

te en niños o adultos abarcando tambi~n el aspecto de reeduca 

ci6n y rehabilitaci6n social. 

18) ALEGRIA GARZA, Paula. Manual de trabajo social. p. 81 
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Los trabajadores sociales ocupados en este sector se in

tegran en equipos interdiciplinarios de caracter sociopedag6g1co 

desempeñan funciones de pente entre el niño, la familia, la es -

cuela y la comunidad, b~sicamente estblece y fortalece las rela

ciones entre la escuela y los padres, para integrar a los niños

con problemas de adaptaci6n a la vida escolar. 

ENTRE LAS FUNCIONES QUE LOS TRABAJADORES SOCIALES DESEM

PEílAN CABEN SEíll\LAR LAS SIGUENTES: 

a) Detectar las causas de ineficiencia escolar. 

b) Aplicar el proceso de investigaci6n a los alumnos y su entor

no social. 

c) Proporciona atenci6n individual y en grupo a aquellos estu ';.:" 

diantes con problemas que interfieran en sus estudios. 

d) Atender a la poblaci6n !!)4Iginada de la educaci6n formal. 

el Fomentar la solidaridad social. 

fl contribuir al cambio cultural del educando permitiendole des

cubrirse como sujeto participante. 

g} Brinda educaciOn vocacional. 

h) Integra la labor que se desarrolla en las aulas, dentro del s~ 

no familair. 

i} Contribuye a evitar la mecanizaci6n de la enseñ~nza, para lo

grar que esta contribuya a solucionar la problematica familiar O 

personal que pueda surgir. 

j) _Contribuir a la formaciOn y desarrollo de actividades de las 

asociaciones de padres de familia, maestros y vecinos. 
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k) Vitalizar los objetivos educativos y recreativos de alumnos -

y ex-alumnos. 

l) Organizar programas y actos sociales para formar bibliotecas

y/o obtener fuentes de ingresos que posibiliten más educaci6n a

través de becas, fondos de ayuda, etc. 

m) Promoción y realización de campañas de higiene mental, educa• 

ción y orientación de los padres de familia, 

n) Participar multidiciplinariamente con otros profesionales pa

ra solucionar la problematica educacional. 

ñ) Impulsar a la población marginal urbana y rural hacia una in

corporación organizada en sociedad. 

o) LOgrar superar la visión mágica de los sujetos, para lograr -

una conciencia cr1tica y reflexiva. 
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3.l ANTECEDENTES DEL SISTEMA ABIERTO. 

El sistema abierto surge como una alternativa de aten -

ción, para dar cabidad a un gran número de población demandante 

del sistema educativo, ya que el sistema escolarizado se vio 

imposibilitado, para atender a esta población que reclamaba su

atención. 
"En México un primer antecedente de este tipo de educa-

ci6n se encuentra durante el periodo del General Plutarco Elias 

Calles, cuando por medio de su Secretario de Guerra y Marina:-

el General Joaqu1n Amaro, persona muy conocedora de la cultura-

del Ejercito Nacional, se establecen cursos abiertos para los -

Oficiales, y estos, a la vez transmitieron en forma constante -

sus conocimientos a la tropa, la organizaci6n de estos cursos -

fueron orientados y supervisados por maestros normalistas, in -

coporados al Ejercito en calidad de asimilados y con grado de • 

Capitán Mayor o Teniente Coronel." (ll 

~-:': .. -. r_-,- .. ~-
El t~rmino de Sistema Abierto. comenzó:: a ·difundirse en -

los años 60's, aunque de hecho se practicara d~;·~ui~~s años 

a tras. 

_J\ntes_de proseguir se considera'i;;po~~a~fe definir el -
--- - -- - --- -.:-o--- ··oc-:-- o-'-~--:' e-=- ·--=---o.·:..,.----'-- --- -

termino Sistema Abierto por los que se tr~nscriben las siguien

tes definiciones: 

ll Revista de Educación Ciencia y·Tegnolog!a. Ed. La Escuela 

Normal Superior, José Ma. Morelos¡ Morelis Michoacán, p. 
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SISTEMA ABIERTO: 

" Es una forma de Educación en la cuál no im -

porta el como se adquirió el saber, ya que todos los caminos 

son válidos para el aprendizaje."(2) 

EOUCACION ABIERTA: 

" Hace referencia a lii. organizac:án ~duc~~iva
que ·es abierta en cúanto a espaCio, · ti~mpár C~~téA~¡:a~.~··> i?~es~~ 
y mi;todos. Generalmente se hace mediante corréspondencia,:'radio 

televisión y/o contacto profesor-alumno."(3) 

El sistma abierto ofrece dÚerentes· fol:ni'a&"ae'"'.¡¡p.;rtura-

al aprendizaje entre· los cuáles está: 

a) En cuanto a ingresos: 

Todas lspersonas pU:ea~~¡~~re~~r 'a'es-

. te tipo de educacióri. • 
,,,·-

b) En cuanto· a lugar: . · ·· ··c.· 

. ~~o ~xis{~ ;h s~~1C>J'.i~~~ctfico, .en .dond.e 

:·, é;'."~ ·f :~i}~{~j~~J·?\~~7~·tª~l/ª1~~;1rf~ l~s conoc~ 
c) En· cuanto á la.of'ganfz}iqiÓni:( '..;'s>J.:.\ ) ·· · 

,\· <o.•' '?fié(f~d:(~id~~; eS''úÚe ~e organÍza~·y "..!! 
::·:~.<~-:·- 1:-;;, :,.i" . .'o:º'~:·~·,.::;C : ·.<;,' 

.-~.····~· .,;;'.;·I'l";. ~;~~'.~~},~~erJsus. ritmos deaprend:l:zajé. 

21 CIRIGL~~~;~J~~~~;.~ ~ducación Abierta. p. 7 

3) · ANDER-~GG:' Ez~~u¡~í:, Diccionario de Trabajo Social.Ed. Ateneo 

p. ·10s •. 
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Entre las ventajas que ofrece este sistema podemos seña-

lar: 

- Llega a un nfunero considerable de personas. 

- Llega a poblaciones que por la geografia del pais se encuen 

tran casi incomunicadas ó a comunidades que estan muy dispersas. 

- El individuo al organizar su propio ritmo de aprendizaje, pue

de terminar en ciertos casos antes que en el sistema escolariza

do. 

3.2 GENERALIDADES DE LA EDUCACION ABIERTA. 

Cabe mencionar que se decidió abordar este punto de dif~ 

rencia entre el sistema tradicional y el abierto por que estamos 

de acuerdo en que uno da origen al otro, es decir el sistema 

abierto es creado para cubrir en c.ierta medida las deficiencias-' 

que el sistema tradicional presenta, en cuanto a su grado de co~ 

bertura, desarrollo educativo individual, ··etc. 

DIFERENCIA ENTRE.EL SISTEMA TRADICIONAL Y EL SISTEMA 

ABIERTO • 

• _ .Los .. origenes _de cla~_educación ~abierta _hemos __ de_ buscar

los en el descontento reynante frente.a una instrucción pGblica

masiva que deja poco espacio al alumno para su desarrollo indivf 

dual." t4l 

Por lo que la idea fundamental de la educación abierta amana del 

convencimiento de que esta ha de ser beneficiosa para la pobla -

4) NAUMANN,-ETIENNE, Maren, Educación Abierta y Problemática de

su realización. Universidad Munich, p. 60 
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ci6n. 

La enseñanza abierta se diferencia de la tradicional 

po·r· e.Lmodo de proporciones de la individualizaci6n en la ins -

trucci6n. En la· clase abierta son los alumnos los que determi -

na11 el ritmo de aprendizaje y los métodos con que ellos soluci!!_ 

nan los problemas. 

Cabe mencionar que entre las caracteristicas más llama

tivas de la educaci6n abierta se refiere al grado de'toleraricia 

ue prmite a los alumnos moverse libremente y conVersar antre s! 

es decir el alumno tiene un grado mayor de libertad dentro de -

su sistema educacional. 

En el sistema abierto el profesor funge como un asesor

del alumno, en busqueda de respuesta a sus gestiones de aprend~ 

zaje, por lo que el profesor se convierte en un compañero en el 

proceso de aprendizaje. 

Mientra que el alUlllilo busca por si mism~ los temas de -

aprendizaje, el profesor cuida que se extraiga de los materia -

les el conocimiento que se busca. 

El profesor se dirige a cada uno de los adultos perso -

nalmente, y no colectivamente a toda la clase, no determina de

beres obligatorios para todos, sino que trata con los alumnos -

que es lo que hay que aprender, por lo que la forma especial de 

dar clase en la educación abierta resulta de la demanda de los

propios alumnos. 

Se dice que se puede hablar de una educaci6n abierta, -

cuando el aprendizaje se extiende de la escuela a los ámbitos -
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pr6ximos y fuera de la misma, a la comunidad vecina, etc., cuan 

do se permite las diferencias de edad, cuando se promueve un 

aprendizaje autodeterminado. 

En cuanto al sistema tradicional el ritmo de aprendiza

je está determinado por el profesor y es este quien determina -

los m~todos a seguir para dar soluci5n a los problemas, es el -

mismo profesor quien determina el m~todo, continuidad y tiempo

de evaluaci6n, la comunicaci6n entre los alumnos es restringida 

en cuanto a la edad de los alumnos, est se determina dentro de

un cierto margen, para cada grado, ciclo o periodoescolar, el -

aprendizaje se da s5lo dentro de la escuela. 

con el fin de que estas diferencias queden claras se 

presenta el siguiente cuadro determinado por MAREN NAUMAN. (
5

) 

5) NAUMAN, Maren. Op. Cit. p. 62 
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RASGOS CARACTERISTICOS DE PROCEOS /\RIERTOS Y TRADICIONALES DE 

P R O C E S O 

Ritmo de aprendizaje. 

Metodos para la solución 
de problemas. 

Frecuencia de evaluacio
nes. 

ENSEGANZA , 

A B I E R T O 

Fijado por el alumno. 

Elejidos por el alilllno. 

Continua, cada mes. 

T R A D I C I O N A L 

Por el profesor. 

Por el profesor. 

2 6 3 veces al año. 

Método de evaluaciOn. Individualizado. Objetivo. 

Responsable de evaluaciOn Profesor-qlumno. Profesor. 

Movimientos libres, con- Permitidos. Restringidos. 
versasiones entre alumnos 

Uso de los productos de Como medio leg!timo de en ExposiciOn selectiva. 
de los alumnos. señanza. 

DeterminaciOn y realiza- con participación del a- con exclusiOn de los a-
ciOn del reglamento es - lumnado. lumnos. 

colar. 

IntervenciOn Profesor. como asesor promotor. como elemento dominante.i 



Meta de la enseñanza, cada uno de los al\lll)llos, Toda la clase, 

Deberes. Para cada alumno. Para la clase. 

Oefinici6n de metas afecti- A cargo del profesor, No se preveen. 
vas de aprendizaje .. 

Definici6n de metas cogniti A cargo de profesores y A cargo del profesor. 
vas de aprendizaje. - alumnos. 

Empleo de m€todos didacti - MOltiple, adecuado a las Limitado al profesor y 
ces auxiliares. diversas facultades sen- libro de texto. 

sitivas. 

DistribuciOn del tiempo. Flu1do. Por horas. 

Utilizaci6n del espacio. Por centro de inter€s. Lugares fijos. 

Estabilidad de espacio. Flexible. Estatico. 

Definici6n de espacio-apre~ dentro y fuera de la es dentro de clase. 
dizaje. cuela. 

Definición del margen de di Hasta de tres aoos, 
ferencia de edad en la cla= 
se. 

Traslado del alumno, No- se da~ --- --

oe 1 a 1.5 años. 

Al -finalizar: el curso,-



EDUCACION ABIERTA Y EDUCACION A DISTANCIA. 

La educaci6n abierta frecuentemente es manejada como s1-

n6nimo de educaci6n a distancia, por lo que consideramos impor

tante marcar las diferencias entre ambas. 

• La educaci6n abierta representa una forma particular -

de enseñar consecuentemente a aprender, la cuál se basa en la 

concepci6n humanista, que considera al pupilo como ser pensante, 

a quien el maestro no tiene derecho a someter a camisa de fuerza 

académica, que limite su creatividad y potencialidad."(6) 

Por lo cu!l el aprendizaje se convierte en una conbina -

ci6n bi-direccional y en un esfuerzo cooperativo. 

La educaci6n abierta disminuye el grado de requisitos el!_ 

colares formales y permite ·el libre acceso a las instituciones -

de enseñanza. 

Por otra parte la educaci6n a distancia conlleva un sist~ 

ma de traspaso de información de la fuente al educando que no es 

contigua, ni presencial, la relación allllll!lo profesor es diferen

te, no es cara a cara, la comunicaci6n se da en forma indirecta

ª través de la correspondencia, im~genes telvisadas, ondas de r~ 

dio e incluso la tenninal de la computadora por lo que la escen

cia del sister.ia es la impersonalidad, por existir un contacto a

distancia entre quien emite el mensaje y quien lo recibe y tra ~ 

duce. 

6) Revista Iberoamericana de Educaci6n de Adultos. V.3 , p. lSl 
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Una.vez élara la diferencia entre los dos términos pod~ 

mos decir, que no existen instituciones abiertas y a distancia-

puras, sino que -ambas se complementan entre s!. 

Tal es el caso de la educaci6n para adultos que propor

ciona el I.N;E.A., (Instituto Nacional para la Educaci6n de los 

Adultosf¡ y que se encuentra dentro del sistema de educaci6n 

abierta, pero·con caracteristicas de una u otra forma del sist~ 

roa de. edu~ad.6n á distancia, ya que tos cursos de educaci6n bá

sica. se transmiten por la radio y televisi6n, en determinada e~ 

taci6n, canal y hora. 

3.3 ANTECEDENTES DEL I.N.E.A. 

Los antecedentes del Instituto los podemos encontrar en

la década de los años 20's, con la creaci6n de las primeras mi

siones culturales, en las cu&les el mestro ten!s la funci6n de 

qu!a social, en las poblaciones atendidas. 

• Gonzálo v&squez Vela, Secretario de la S.E.P. crea la

Escuela Socialista y el Instituto de Orientaci6n Social con el

prop6si to básico de liquidar el analfabetismo, para tal efecto-

se crea tarnbien, las Escuelas Nocturnas para Adultos, los Cen -

tres Culturales de Enseñanza Ind!gena, Escuelas Regionales para 

Campesinos y los Centros Agr1colas."(?) 

7) I.N.E.A., S.E.P., Memorias del INEA~ 1982-1988, p. 12 
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" 

Para 1944. da inicio una campaña nacional contra el anal 

fabetismo, la ·cual permaneció constante hasta 1952, cuando se·.

crea la Primera Dirección de Alfabetización y Educación Extrae.!! 

colar.· 

Aqust!n Yañez, Secretario de la SEP, propone que por ni~ 

qün motivo los mexicanos debian traspasar la edad escolar sin 

estar al menos alfabetizados, es por ello que se la qran impulso 

·a la educación, que comienza a difundirse por la radio y la tel~ 

visión. 

Para 1968 ya existian 40 centros de educación para adul

tos, con el proposito de ofrecer la prilllaria a la población de-

15 años y mas. 

A partir de la Reforma Educativa de 1970, se comienza a 

establecer las bases jur1dicas que reqir4n la educación de adu! 

tos. con ello la educación de adultos se define como como una -

educación extraescolar y la alfabetización deja de convertirse

en una simple campaña. 

A partir de 1971, los centros de educación para los adu! 

tos se les denomina Centros de Educaci6n B~sica para Adultos, -

(CEBAS). 

Para complemetar estos servicios a partir de 1974, co -

menzaron los primeros apoyos para la acreditación de estos est~ 

dios, para los cuales se crearon agencias destinadas para tal -

fin, en diferentes partes de la RepGblica. 

En 1975 con la creación de la Ley Nacional de EducaciOn 

para Adultos se ere" el Sistema Nacional de EducaciOn para Adul 
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tos, (SNEA), que fue el organizmo encargado de otorgar la va 

lidez oficial a los estudios. 

En el sexenio de Jose L6pez Portillo en 1976-82, se da

gran prioridad a la educación para adultos y se pone en marcha

el Programa Nacional de Educación a Grupos Marginados, esto da

origen a la creación en 1988, al programa denominado Educaci6n

para Todos. 

Con la desconcentración de la S.E.P., se crean las del~ 

gaciones estatales, y con ello se da un gran impulso a la ense

ñanza, y se organizan los departamentos que se encargaron de 

operar y supervizar los centro de Educación para Adultos, ast -

mismo cada delgación Estatal crea sus Deparatamentos de acredi

tación y Certificación, que se encargan del registro y control

escolar, as1 como de la aplicación de exámenes de los sistemas

abiertos. 

Ya en 1981 el Presidente Jose López Portillo crea por -

decreto , el Instituto Nacional para la Educación de los Adul -

tos, que seria a partir de esta fecha un organizmo descentrali

zado de la S.E.P. , y cuyo objetivo primordial es promover, or

ganizar e impartir los servicios de alfabetización y educaci6n

bllsica, este es creado acorde a las politicas y programas del -

sector educativo y en respuesta a la existencia de un alto ntlm~ 

ro de mexicanos que no concluyeron dichos niveles educativos, y 

por consiguiente ven limitadas sus oportunidades de mejorar 

por si mismos la calidad de su vida. 
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APORTACIONES DEL INSTITUTO AL DESARROLLO 

EN.LO ECONOMICO: 

EN LO SOCIAL: 

ENLO POLITICO: 

EN LO CULTURAL: 

DEL PAIS. 
(8) 

Pretende incidir el nivel formativo de la fuer

za humana del trabajo, es decir, por medio de -

la educaci6n impulsar la participaci6n de la p~ 

blaci6n adulta en la producci6n de bienes y ser 

vicios. 

Elevando el nivel educativo de los adultos se -

contribuye a la movilidad social y a la redis -

tribuci6n.del ingreso. 

Mediante la transmisi6n de conocimientos se pr~ 

mueve la participaci6n ciudadana y la concien -

cia civica. 

Se pretende favorecer la identidad nacional y -

la revalorización de la cultura nacional. 

El I.N.E.A. se encuentra respaldado jurídicamente por -

una serie de disposiciones legales, que se considera necesario

mencionar y algunas de las cuales se presentan en el anexo l. 

8) I.N.E.A., Los programas Educativos promovidos por INEA. p.10 
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1) Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 

2) Léy Federal de Educación publicada en el Diario Oficial de -

la Federación. 

3) La ley Nacional de Educación de Adultos. 

4) Decreto de creación del I.N.E.A. Publicada en el Diario Ofi

cial. 

Como se podra observar la edicación en México tiene su

fundamento jur!dico social en ei Art. 3ºConstitucional, cap. 1-

fracción VII; en la cu!l se establecen los fines, valores y cri 

terios de la educación y los derechos y obligaciones resultante 

La Ley Federal de Educación Cap. II Art. 15 por su par

establece que el Sistema Educativo Nacional comprende los tipos 

elemental, medio y superior, ya sea escolar o extraescolar.El -

sistema est! constitu!do por educandos y educadores, planes, 

programas y metodos educativos, libros de texto, material didá~ 

tico y cuadernos de trabajo, medios de comunicación masiva y 

cualquier otro que se utilice, as! mismo los bienes y dem!s se~ 

vicios destinados a la organización y administración del siste

ma de educación. 

Por su parte "La Ley Nacional de Educación para Adultos 

art. 1 al 27 presisa que esta es una forma de educación extrae~ 

colar, destinada a los mayores de 15 años que no han concluido

estudios de primaria y secundaria, basada en el autodidactismo

y en la solidarídad social, como los medios más adecuados para

adquirir, transmitir y acrecentar la cultura, y fortalecer la -

conciencia de unidadentre los diversos sectores que componen la 
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población.• 
~l 

La creación del I.N.E.A. por decerto presidencial tie

ne por objeto promover, organizar e impartir de form~' oficiol -

la educación para adultos. 

3.4 OBJET¡vos y FUNC¡QNES DELINEA. 

OBJETIVOS1 

l, Dar las bases para que toda persona pueda alcanzar como m1ni 

mo el nivel de conocimientos b!sicos que comprende la primaria, 

secundaria. 

2. Favorecer la educación continua mediante la realización de -

estudios de todo tipo y especialidades, as1 como actividades de 

actualización, capacitación para el trabajo y de formación pro

fesional permanente. 

3. Fomentar el autodidactismo en adultos. 

4. Elevar los niveles culturales de los sectores marginados, p~ 

ra que participen en los beneficios de un desarrollo compartido 

5. Formar una conciencia crttica y reflexiva. 

En general el objetivo primordial del Instituto es pro-

mover, organizar e impartir educación b!sica para los adultos y 

para su cumplimiento, se le otorgaron facultades que ast lo fa-

ciliten,a trav~s de promover y proporcionar los servicios de a~ 

fabctizaci6n, educación primaria y secundaria para adultos, pr~ 

mover y realizar investigaciones relativas a la educación para-
9) Consulta Nacional para la Modernización de Educación. p.10 
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estos, elaborar y distribuir material did4ctico, participar en

la formaci6n del personalque requiere para la prestaci6n de los 

servicos de educaci6n, acreditar los estudios que se realicen -

en el Instituto, dar oportunidad a los estudiantes de realizar

su servicio social educativo. 

nJNCIONES: (lO) 

1) Promover y proporcionar servicios de alfabetizaci6n, as! co

mo de educaci6n primaria y secundaria para adultos, en curnpli -

miento de la ley Nacional de Educaci6n para Adultos y disposi -

cienes reglamentarias de acuerdo a los objetivos, contenidos y

programas de estudio que establezcan la Secretaria de Educaci6n 

P6blica, conforme a su competencia. 

2. Promover y realizar investigaciones relativas a la educaci6n 

para adultos. 

3. Elaborar y distribuir material did4ctico aprovechables en la 

educaci6n de adultos. 

4. Participar en la formaci6n del personal que se requiere para 

la prestaci6n de servicios de educaci6n para adultos. 

S. Coadyuvar a la educaci6n comunitaria para adultos, conforme

ª las disposiciones legales y administrativas correspondie.1tes. 

6. Acreditar cuando proceda, los estudios que se realicen en el 

Instituto conforme a los programas aprobados. 

7. Dar oportunidad a los estudiantes del cumplir con el servi -

cio social educativo. 

10) INEA, Los Programas Educativos. Op,cit. p, 12-13. 
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8. Coordinar las actividades con instituciones que ofrezcan ser

vicios similares o complemetarios y apoyar, cuando lo requiera,

ª dependencias, organismos, asociaciones y empresas en las ta 

reas afines que desarrollen. 

9. Participar en los servicios de educaci6n qeneral básica para

adultos. 

10.Realizar actividades de difusi6n cultural que complementen y

apoyen sus proqramas. 

11.0ifundir a través de los medios de comunicaci6n colectiva los 

servicios que preste y los que desarrolle, as! como proporcionar 

infonnaci6n al pdblico sobre los mismos. 

12.Las demás consignadas en el decreto de creaci6n, as! como las 

que requiera para el cumplimiento de su objetivo, conquentes 

siempre con la legislaci6n educativa. 
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El Instituto Nacional para la Educaci6n de los Adultos, 

para cumplir sus objetivos se divide en Delegaciones y/o Coordi 

naciones estatales, para su efecto en el Distrito Federal, exi~ 

te una Coordinaci6n de Operaciones que a su vez se subdivide en 

en 18 Coordinaciones Regionales, y se encuentran instaladas en

las diferentes Delegaciones Pol!ticas. 

La función de cada coordinaci6n regional es operar los

diferentes programas, que emanan de las diversas oficinas nor

mativas, siendo el objetivo prioritario alfabetización y educa

ci6n bSsica para todos los mexicanos. 

3.5 PROGRAMAS QUE OFRECE EL INEA. 

El Instituto Nacional de Educaci6n para Adultos, esta -

blece una serie de programas sustantivos, los cu!les actualmen

te promueve y organiza: 

- Alfabetización, 

- Primaria y Secundaria. 

- Educación comunitaria. 

ALFABETIZACION. 

Este programa tiene por finalidad ofrecer a todos los -

adultos que as! lo requieran la oportunidad de alfabetizarse, y 

por consiguiente hacer uso de la lecto-escritura y operaciones

básicas. 

•ta alfabetización significa el primer paso para ascender al 

mundo de la comunicac16n escrita y a nuevos niveles de comunic!_ 
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.ci6n y de informaci6n". (ll) 

El servicio de alfabetización lo ofrece básicamente el• 

I.N.E.A, aunque loa CEBAS desarrollan una acci6n introductoria

ª la primaria que puede considerarse como alfabetizaci6n. 

Este servicio está dirigido a toda la poblaci6n adulta

que no tuvo acceso a la educaci6n básica o bien no domina la 

lecto-escritura o las operaciones básicas. 

La alfabetizaci6n se proporciona de varias formas o mo

dalidades: 

DIRECTA GRUPAL: Grupos de 8 6 10 adultos apoyados por un alfab! 

tizador. 

INDIVIDUAL: El adulto estudia en el lugar y hora más adecuados

ª sus necesidades, es apoyado por un alfabetizador. 

A TRAVES DE LA TELEVISION: Alfabetizaci6n por medio de la tele

visiO apoyados por un alfabetizador y un asesor. 

A TRAVES DE LA RADIO: AlfabetizaciOn apoyada por medio de la ra 

dio, apoyada por un alfabetizador y orientador. 

CON APOYO DE MAESTROS RURALES:Los maestros rurales de escuelas-

unitarias bidocentes y tridocentes, alfabetizan en sus comunid~ 

des. 

A POBLACION DISPERSA: La alfabet1zac16n se realiza en comunida-

des menores de 2,500 habitantes. 

A POBLACION INDIGENA: AlfabetizaciOn monolingue en la lengua m! 

terna de los grupos etnicos. 

11) INEA, Consulta Nacional para la Modernizaci6n Educativa -de-. 

los adultos. 1988-1994. p. 16 

74 



Sin embargo este programa no brinda los resultados que

se desearian cubrir en su totalidad, como son el analfabetismo

y la continuidad en el aprendizaje, por lo que se cree necesa -

rio realizar un ajuste en cuanto al desarrollo del material di

d!ctico, libros de texto, metodolog!as de aprendizaje y estra -

tegias de atenciOn para adultos, pero sobre todo es necesario -

adoptar un programa de continuidad educativa, que consolide la

lecto-escritura en la población ya alfabetizada. 

A partir de mayo de 1990, se implantó un nuevo modelo -

de alfabetización, en el cu!l se realiza una división en cuanto 

a los contenidos dirigidos a la población urbana y a la pobla -

ción rural, con la finalidad de que esten adecuados a la reali

dad del adulto y el aprendizaje adquirido de alguna manera lle

gue a cubrir sus necesidades. 

EDUCACION BASICA 

Tiene por objeto brindar la oportunidad de iniciar, co!!. 

tinuar o concluir la primaria y/o la secundaria a todos los a -

dultos que lo requieran, sin desatender sus ocupaciones. 

La educación constituye un medio para promover las con

diciones de vida. Se compone de dos dervicios: primaria y secu!!. 

daria. 

Tanto en la primaria como en la secundaria el tiempo 

promedio para concluir estos niveles es de 18 meses aproximada

mente cada uno, una vez terminados se expide un certificado que 

cuenta con reconocimiento y validez oficial. 
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La educaci6n b!sica puede e,studiarse a trav~s de varias 

modalidades: 

INCORPORACION DIRECTA: 

RECIEN ALFABETIZADOS: 

_:-Se establecen circules de estudio de 

·acuerdo a las necesidades de los adultos; 

son apoyados por un asesor. 

Se promeven circules de estudio con un -

min1mo de adultos alfabetizados, interes~ 

dos en continuar la primaria. Apoyados_ 

por un asesor. 

ATENCION INDIVIDUALIZADA: 

Se dirige a los adultos que no pueden 

asistir a los ctrculos de estudio. Estan

apoyados por un asesor, este servicio se

proporciona principalmente en zonas rera

les y sub-urbanas. 

ATENCION EN CENTROS DE TRABAJO: 

Este servicio se dirige a los trabajadores 

de empresas privadas y a instituciones p~ 

blicas y oociales. Son apoyados por un a

gente institucional. El asesor lo desig

na la empresa y/o insttituci6n de que se

trate. 
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CENTROS DE ASEOSRIA Y CONSULTA: 

Son centros establecidos en las principales 

ciudades del pa1s, los adultos (principal -

mente de secundaria) son apoyados por un 

grupo de asesores. 

EDUCACION COMUNITARIA Y Cl\PACITACION PARA EL TRABAJO • 

Tiene por objeto contribu.ir a la presentaci6n, rescate

y recreaci6n de la cultura propia de las distintas comunidades, 

que conforman nuestro pa1s, as1 como la capacitaci6n para el 

trabajo. 

• Pretende contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de

los adultos, en grupos y/o comunidades, as1 como fortalecer sus 

nuveles de organización y participaci6n social."c12 ¡ 

Este servicio se presta en lns asentamientos urbano-ma~ 

ginados en los asentamientos urbanos, trabajadores agricolas mi 

grantes, a trav~s de misiones culturales, centros de educaci6n

para adultos, talleres comunitarios, etc. 

La capacitaci6n para el trabajo es una etapa que marca

cierto avance en las situaciones de los adultos que demandan e~ 

pacitaciOn, y como resultado obtienen un cierto grado de evolu

ción en el proceso socio-educativo de los sujetos. 

Sin embargo queda claro que la educaci6n no puede hacer 

se cargo de la carencia de fuentes de trabajo. 

12) I.N.E.A. Consulta Nacional. Op. cit. p. 22 
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Este servicio esta vinculado principalmente a las Ins -

tutuciones de educaci6n superior y los Colegios Profesionales. 

su atenci6n esta dirigida a un segemnto de la poblaci6n muy re-· 

ducido y especializado. 

Sin embargo apesar de los servicios y programas citados 

la educaci6n de los adultos no promueve sustancialmente el mej~ 

ramiento de la calidadde vida y precariamente incide en su vida 

econ6mica y laboral, porque los contenidos generales no se ade-· 

cuan a la diversidad y necesidades, caracteristicas e intereSes 

de la poblaci6n, y es evidente la desvinculaci6n, con los pro -

gramas de capacitaci6n para y en el trabajo. 

Este tipo de educaci6n se promueve atraves de los si ~ 

guientes servicios: 

SALAS DE CULTURA: 

Son unidades instaladas en localidades peque -

~as, se apoyan en un promotor y en un comot~ -

cultural, desarrollando actividadesculturales, 

recreativas, de bienestar, de informaci6n y c~ 

pacitaci6n para la producci6n. 

PUNTOS DE ENCUENTRO: 

Se ubican en zonas populares urbanas, desarro

llan actividades orientadas al bienestar fami

liar, apoyados en un agente del Instituto. 

CAMPAMENTOS DE EDUCAC!ON Y RECREACION: 

Este servicio esta dirigido a trabajadores a ~ 

gricolas y promueven actividades educativas, 
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TEATRO POPULAR: 

ESil\ 
SAUi 

cultura.les y recrea ti vas. 

"r!f'F' 
t .·.d:.'1 

Este servicio trata de rescatar y reanimar las 

culturas populares locales, proporciona motiv~ 

ci6n y es un medio de expresi6n popular. 

TALLERES.COMUNITARIOS: 

Aqui se desarrollan actividades de capacita 

ci6n orientadas al autoconswno de bienes y se~ 

vices, la comunidad proporciona el local, fer-

el comit~ de apoyo y aligen un asesor. 

CAPACITACION TEGNOLOGICA EN EDUCACION BASICA: 

Dirigida a los alumnos de primaria y secunda -

ria, a quienes se les proporcionan cursos con-

contenidos tecnol6gicos que se orientan al au-

toconsumo. 

FORMACION PARA EL TRABAJO Y EL BIENESTAR FAMILIAR: 

Dirigido a adultos recien alfabetizados, para-

fortalecer la lecto-escritura, a trav~s de cur 

sos de capacitaci6n que orienten a la forma 

ci6n de bienes de autoconsumo, corte y confec-

ci6n, carpinteria, etc. 

CAPACITACION PARA LA GENERACION DE OCUPACION: 

Este servicio propicia el autoempleo, los adul 

tos son capacitados en acyividades productivas 

que les permitan producir bienes y servicios -

por cuenta propia. 
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Actualmente se está desarrollando un programa de aten -

ci6n, que contribuya a superar el rezago educativo en niños de-

10 a.14 años, que por diversas causas no tienen acceso a la ed~ 

cación, escolarizada, o bien han desertado de esta. 

Este programa tiene caracteristicas remediales y compe~ 

satorias¡ cuyo fin primordial es el de lograr la reincorpora 

ción de estos niños al sistema educativo formal; el cuál esta -

dividido en tres niveles: 

-PRIMER NIVEL (alfabetización). 

-SEGUNDO NIVEL (comprende las areas básicas español y matem!ti-' 

cas). 

-TERCER NIVEL (Comprende las areas de socialización). 

Cabe mencionar que durante 1990 se piloteó este programa 

en s6lo cinco delegaciones del Distrito Federal y a partir de -

1991 se extenderia a todas las delegaciones del D.F. 

3.6 INSERTACION DE LOS PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL 

DE LA CARRERA DE TRABAJO SOCIAL EN TALES PROGRAMhS. 

El objetivo del INEA, de proporcionar a toda la pobla -

ci6n mexicana mayor de 15 años los servicios de educaci6n abier 

ta , se realiza a través de la funci6n fundamental de los alfa

betizadores y asesores . 

ALFABETIZADORES: Su labor principal es enseñar a leer y escri -

bir, as1 como manejar las operaciones básicas. 

ASESORES: Su función no está totalmente encaminada a la enseña~ 

za , sino a la conducción de aprendizaje de los adultos, a tra

vés del material que se les proporciona en las coordinaciones. 
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La labor de ambos agentes, alfabetizadores y asesores -

deben estar enfocadas a las necesidades e intereses de los adu! 

tos; deben propiciar la dinfunica grupal, asesorar y proporcio -

nar de algan modo la enseñanza directa. 

Tanto a los alfabetizadores como asesores se les impar

te un curso de capacitaci6n que se realiza a trav~s de una es -

trateg!a que responda a las caracteristicas de cada programa, -

alfabetización, primaria, secundaria, educaci6n comunitaria y -

acreditación y certificación. 

Los programas del sNEA, operan con voluntarios o prest~ 

dores de servicio social, para lograr la cooperaci6n de estos 

ultimas el INEA, ha establecido un v!nculo can las diferentes -

escuelas de nivel medio superior, con el propósito de que los -

estudiantes puedan contribuir en el desarrollo de los programas 

por medio de la prestación de servicio social. 

La realizaci6n del Servicio social se encuentra regula

da por el art. 10 del reglamento para la prestación del Servi -

cio Social de Estudiantes de las Instituciones de Educaci6n su

perior en la Rep~blica M~xicana, en él establece el nW.ero de -

horas para dar cumplimiento a dicho requisito. 

Por lo general los prestadores de servicio social de 

las diferentes carreras, como ya se mencion6 lo realizan desem

peñando la función de asesores y alfabetizadores, asesorando 

una materia en especial ó bien cubriendo todo el programa en su 

nivel primaria o secundaria. 
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Por el contrario los prestadores de servicio social de

la Escuela Nacional de Trabajo Social, desempeñan una funci6n 

de promotor y concientizador comunitario, con la finalidad de -

difundir el programa por diversas comunidades de una zona detr

minada y lograr de cierto modo la concientizaci6n de las perso

nas que no tuvieron acceso a la educación básica, para incorpo

rarlos al !NEA, y lograr as1 concluir su nivel de educaci'on b! 

sica, por medio de la formaci6n.de grupos o bien centros de edu 

caci6n para adultos. 

Sin embargo la funci6n que más importancia reviste para 

nosotros y para el desarrollo de la carrera, se viene realizan

do hace poco tiempo (Marzo-Abril de 1990), esta actividad con -

siste en realizar investigaciones en zonas determinadas, para -

detectar las recesidades de la poblaci6n y adecuar los conteni

dos de la educaci6n de adultos.As! mismo intervienen en la pla

neaci6n de los programas y de cierto modo participan en la ela

boraci6n de los mismos, del material didáctico y el material de 

difusi6n de los programas que el !NEA, ofrece. 

De acuerdo al organigrama y organizaci6n del instituto

aun no se cuenta con un departamento propiamente dicho de Trab! 

jo Social, los prestadores de servicio social de nuestra carre

ra intervienen en otros departamentos en el desempeño de sus -

funciones. 

3,7 SISTEMA DE ACREDITACION Y CERTIFICACION. 

"La acreditaci6n y certificaci6n de estudios es el ele

mento del sistema de educaci6n para adultos, que permite evalu-
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luar los contenidos y conocimientos adquiridos por el estudian

te mediante la aplicaci6n de instrumentos psicotécnicos".(lJ) 

Estos instrumentos psicot6cnicos permiten medir el cum

plimiento de los objetivos educativos y expedir en su caso los

documentos que lo acrediten y permitan la continuidad educativa 

la acreditaci6n y certificaci6n en la educaci6n de adultos se -

limita a la primaria y secundaria, y es el propio Instituto 

quien realiza todo el proceso de acreditaci6n que se refiere al 

registro, atenci6n y certificaci6n. 

La educaci6n básica para adultos divide a la primaria -

y secundaria en tres partes y cuatro areas de conocimiento en -

cada nivel. 

P R I M A R I A 

la. Parte. 2a. Parte. 

c. Sociales. c. Sociales. 

c. Naturales. c. Naturales. 

Español. Español. 

Matem4ticas. Matemáticas. 

S E e U N O A R I A 

ler. Grado. 2o. Grado. 

c. Sociales. c. Sociales. 

c. Naturales. c. Naturales. 

Español. Español. 

Matem.1t1cas. Matemáticas. 

13) I.N.E.A. consulta Nacional, op. cit. p. 39 

Ja. Parte. 

c. Sociales. 

c. Naturales. 

Español. 

Matemáticas, 

Jer. Grado, 

c. Sociales. 

c. Naturales. 

Español. 

Matemáticas. 
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Como se puede observar las areas y/o materias son las -

mismas para primaria y secundaria y solo se distinguen en parte 

o grado segdn el nivel educativo. 

Cabe mencionar que a partir de 1978 la Dirección Gene-

ral de Acreditación y Certificación ha sido la entidad respons~ 

ble de alaborar los instrumentos de medición y determinar las -

normas o procedimientos del sistema de acreditación de estudios 

durante este periodo se extendi6 el servicio a 58 oficinas del

pa!s y se establecieron las bases para desconcentrar la admini~ 

tración del sistema a las Delegaciones de la S.E.P. en los Esta 

dos. 

En 1981, con la creación del I.N.E.A, la acreditación y 

Certificación de conocimientos de primaria y secundaria son fa

cultad del Instituto y deberan ser consideradas como un comple

mento de apoyo importante al proceso educativo de estudiantes y 

como el mecanismo para dar validez oficial a los conocimientos

de los estudiantes. 

CARACTERISTICAS: 

- La acreditación y certificación de primaria y 

secundaria abierta, esta constitu!da por dos entidades: una ce~ 

tral la Dirección General de Acreditación del Instituto, una e~ 

tatal que constituye las areas de acreditación de las Delegaci~ 

nes del Instituto. 

- El nivel central establece las normas para la 

acreditación. 
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- Detrmina las responsabilidades de los ele-

mentos part.icipantes. 

- Elabora los instrumentos de medici6n.; 

- Distribuye los materiales de ex!men. 

- Supervisa el proceso de acreditaci6n y Ce~ 

tificaci6n de contenidos. 

"Todas la actividades que se desarrollan en el sistema

de Acreditaci6n y Certificaci6n han sido organizadas en un pro

grama administrativo, en el que se definenlas metas, los objet! 

vos, las estrategias y la organizaci6n de operaci6n de activid~ 

des que se deban desarrollar para alcanzar los objetivos y me -

tas, as! como los recursos que se requieren en la ejecuci6n ~e-

dichas actividades."(l 4) 

El Sistema de Acreditación y Certificaci6n opera a tra-· 

vés de tres fases, para lograr que el servicio sea oportuno y -

adecuado a las necesidades de los adultos y alcance un alto gr~ 

do de seguridad, confiabilidad y calidad. 

lA. DENOMINADA DE PREPARACION: 

Durante esta se realizan-

las actividades de promoci6n de la fecha y lugar de a-licaci6n, 

solicitud y registro del adulto, organizaci6n de sedes, capaci

taci6n del personal operativo y distribuci6n de los materiales

de evaluación. 

14) INEA, Memorias Estadisticas. S.E.P. 1982-88. p. 6~ 
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2A. APLICACION; 

Engloba las actividades de verificación

de los requerimientos para que los adultos puedan ser evaluados 

la verificación de la documentación que presenta el adulto usu~ 

rio y la aplicación de los instrumentos de evaluación, de acueE 

do a las instrucciones y normas que deben observarse. 

JA. DESARROLLO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y CONTROL: 

Estos comprende la calificación y regis

tro, control, emisión de resultados y diagnóstico educativo pa

ra cada uno de los estudiantes. 

Los exámenes corresponden a las caracteristicas del 

programa de estudios vigente, pueden ser por materia, parte o -

grado, por área de conocimiento y por nivel. 

Parte o grado: Puede presentarse primera, segunda.Y teE 

cera parte de primaria ó grado de secundaria. 

Area; Puede presentarse Español, Matem4ticas, c. socia~ 

les o C. Naturales, segfin la elección del adulto esta area'~ser4 

de los tres grados o partes. 

Nivel.: Puede presentar en un sólo examen la pr~afia.ó 

la secundaria. 

Materia: Puede presentar una sola materia de cualquier

parte o grado y !rea. 

Entre 1983 y 1984, se han ofrecido poco mas de 7.6 mi -

llenes de instrumentos de evaluaci6n a los usuarios, como cons~ 

cuencia se acreditaron 5.3 millones de exámenes en ese mismo p~ 
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riodo de operaciones se han expedido tambien 149,944 certifica

dos de primaria. 

En el nivel de secundaria en les mismos años el total -

de ex!menes presentados fu~ de 5.5 millones de los cu~les se 12. 

graron acreditar 3,2 millones , el porcentaje de aprobaci6n al

canzado en este nivel fu~ de 58.6 % y se expidieron 125,680 cer 

tificados. 

" En ambos niveles los resultados muestran un crecimie~ 

to constante y sostenido que es el reflejo de los esfuerzos pa

ra disminuir el rezago educativo". (lSI 

t5l I.N.E,A. Memoria Bstadtstica. Op. cit. p. 66 
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4.l ANTECEDENTES DE LA COORDINACION REGIONAL 

BENITO JUAREZ. 

El programa de educación para adultos ha contado desde

sus inicios con el apoyo delegacional en el Distrito Federal, -

es decir cada·una de las delgaciones cuenta con una coordina 

ci6n regional en su zona, para brindar los servicios educativos 

que el I.N.E.A., ofrece, a excepci6n de la Delegaciones Gustavo 

A. Madera e Iztapalapa, que por sus dimensiones y demandas cue~ 

tan con dos coordinaciones regionales en sus zonas. 

En el caso de la Delqación Benito Juárez, su coordina -

ción Regional se ubica en la calle de Goya No. 52, Col. Insur -

gentes Mixcoac, la cual se encuentra brindando sus servicios 

desde el año de 1978, iniciando con el programa Educación para

Todos. 

El presupuesto asignado a la Delegación Benito Juárez,

se ejerció en 1979 de acuerdo a las disposiciones establecidas

por el Departamento del Distriro Federal, y de acuerdo a las n~ 

cesidades normales y a las características de esta jurisdicción 

con el propOsito de mejorar los servicios brindados por esta d~ 

le9aci6n en su; 

- ACTIVIDADES CULTURALES. 

- AREA JURIDICA. 

ORGANIZACION VECINAL. 

- SERVICIOS SOCIALES. 

- VOLUNTARIADO SOCIAL. 

- EDUCACION PARA TODOS. 
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El programa de Educaci6n para Todos, en 1979, se insen

tificaron notablemente los esfuerzos proyectados por el Gobier

no de la Repliblica que pretendia elevar el nivel educacional de 

los mexicanos, apoyados en la idea de que educar es la tarea s~ 

prema del Estado por que la educaci6n define y preserva a un 

pueblo y transmite historicamente sus valores. 

"La Delegaci6n Benito JuArez, ha venido realizando un -

serio esfuerzo para satisfacer la demanda educativa existente,

dedicando particular empeño a la difusi6n del servicio, a la c~ 

pacitaciOn de promotores y asesores voluntarios, a la supera 

ci6n de los circules de estudio que vienen laborando fundamen -

talmente con la participaci6n de la comunidad que no solo es 

destinataria del servicio sino corresponsable de él". (l) 

La esencia del programa reside en la colaboraci6n libre 

y responsable de la comunidad entera, por lo que desde sus ini

cios se ha llevado a cabo una amplia campaña para fomentar la -

organizaci6n y capacitaci6n ciudadana. 

El comité del programa educaci6n para todos en Benito -

Ju!rez imparte constantemente diversos cursos y seminarios a 

quienes con carácter voluntario, han adoptado la responsabili -

dad de conducir el aprendizaje de los adultos, ya sea como pro

motores y/o asesores. 

1) Informe de labores del año 1979. Publicaciones de la Delega

ci6n Benito JuArez. D.D.F. 1980, p. 29. 
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En la ÍlelegacilSn Benito Julirez, para 1980 se contaba 

con 40 c1rculo!Í dé ·estudio de alfabetizaci6n, primaria intensi

va, secundaria y preparatoria abierta para adultos formados es

clusivamerite para trabajadores. 

Los circules de estudio se han instalado en Planteles -

escolares., en los turnos en que las aulas se encuentian desocu

padas, en domicilios particulares, en clubes sociales y cultur~ 

les, as! como en diversas organizaciones de seryicio_a la ~omu~ 

nidad. 

Sin embrago la creaci6n de circules de estudio s6lo 

constituye el paso inicial, ya que la verdadera labor consiste

en la conservaciOn y continuidad de los mismos. 

La Oficina auxiliar de Certificaci6n y Acreditaci6n in! 

talada en Benito Julirez, ha facilitado los trlimites relativos a 

la evaluaci6n de los conocimientos de los adultos educandos. 

Actualmente se cuenta con 130 circules de estudio de a! 

fabetizaciOn, primaria, secundaria y preparatoria para adultos

distribuidos en 35 de las 48 colonias que componen la delega -

ciOn Benito Ju!rez. 

Cabe mencionar que a partir de 1981, el programa de Ed~ 

caciOn para Todos se constituye como Instituto Nacional para la 

EducaciOn de los Adultos, con personalidad jur1dica propia y e~ 

me organismo desconcentrado de la S.E.P., por lo que a partir -

de este año ya no se maneja el programa de educaci6n para todos 

sino Educaci6n para Adultos I.N.E.A. 
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4.2 OBJETIVOS DE LA COORDINACION. 

• Los objetivos de la Coordinaci6n Regional Benito Ju&-

rez son: 

- Promover, organizar, coordinas y difundir en las localidades, 

instituciones y ernpresas los servicios b&sicos educativos pa

ra adultos. 

- Impulsar las labores de alfabetizaci6n, de educaci6n básica y 

de educaci6n comunitaria, en sus diferentes modalidades, para 

todos los que as1 lo requieran. 

- Responder en forma oportuna y correcta, eficaz y eficiente a

las demandas educativas de la poblaci6n adulta.•( 2) 

De acuerdo a lo anterior podemos citar que el objetivo

genral del I.N.E.A., será: 

Ofrecer a los mayores de 15 años la oportunidad de concluir su

educaci6n básica. 

4.3 ORGANIGRAMA Y FUNCIONES DE LA COORDINACION. 

Para promover y proporcionar los servicios educativos: 

La Coordinaci6n Benito Ju!rez, funciona a través de una estruc-

tura institucional, la cuál es la encargada de operar los pro -

gramas educativos, propiciar la participaci6n de las comunida -

des, etc., esta estrucura esta formada por personal contratado

cuyas prestaciones y sueldos son semejantes al de los empleados 

que cumplen funciones an!logas en el sistema de enseñanza esca-

larizado. 

2) INEA, Cuaderno de material del promotor de atenci6n. p. 15 
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La estructura comunitadia est~ formada por promotores,

asesores y alfabetizadores que se vinvulan a los programas como 

voluntarios gratificados 6 como prestadores de servicio sociaL 

En seguida se presenta el organigrama de la,coordina 

ci6n y las funciones y actividades de cada uno de los miembros

de la coordinación Benito Juarez. 

ORGANIGRAMA DE LA COORDINACION 

BENITO JUAREZ • 

COORDINADOR REGIONAL 

ANALISTA 

ESTRUCTURA INSTIT~ 
CIONAL. 

RESPONSABLE DE 
ACREDITACION Y 
CERTIFICACION. 

ADMINISTRA
TIVOS. 

ESTRUCTURA COMUNITARIA 

PROMOTORES ASESORES 

93 



COORDINADOR REGIONAL: 

FUNCIONES GENERALES: 

- Representar a la coordinación Regional "Benito Juarez", ante

las autoridades de la zona de trabajo. 

- Participa en la etapa de planeación de actividades a desarro

llar en las programas de alfabetizaci'on, básica y comunitaria, 

as! como determinar las metas y los recursos para la zona. 

- Planear y controlar los recursos humanos. financieros y mate

riales asignados a la zona para la operación de los programas, 

- Implantar y operar los sistemas de registro de datos que arr~ 

je el sistema de información y generar oportunamente las infor

mes periódicos que se deriven del misma. 

- Solicitar y distribuir los materiales que se requieren en la

zona para la operaci6n de los programas, as! como planear, erg! 

nizar, coordinar y apoyar las tareas de difusión de las progra

mas. 

FUNCIONES ESPECIFICAS: 

- Identificar las fuentes de reclutamiento que faciliten la se

lección de personas dispuestas a participar cama agentes opera

tivos en los programas. 

- Promover en las comunidades seleccionadas, para ofrecer los -

programas, colaborar en la formación de grupos de adultas y lo

grar la participaci6n de la comunidad en la tarea educativa. 

- Participar en la programación de capacitaci6n para promotores 

y asesores. 
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- Coadyuvar con base a las evaluaciones realizadas la selecci6n 

de promotores y asesores, promover su vinculaciOn con el patro

nato de fomento educativo. 

COORDINADOR TECNICO: 

- Planear determinando metas, estrategias, programas de trabajo 

definiendo actividades de seguimiento que permitan conocer el -

comportamiento de los objetivos, metas y estrategias propuestas 

en los programas para lograr la permanencia de los agentes ope

rativos y los adultos. 

- Evaluar revisando periodicamente el desarrollo de las activi

dades realizadas y los resultados de estas, a efecto de reali -

zar una retroalimentaci6n y aplicar las medidas correctivas que 

se requieran. 

ANALISTA: 

- Gestionar el aprovechamiento de formatos de informaci6n. 

- Supervisar la elaboraci6n oportuna y correcta de la informa -

ci6n, proporcionada por los agentes operativos. 

- Archivar la informaci6n contenida en los formatos. 

- Gestionar las gratificaciones de los agentes operativos. 

- Concentrar y analizar los datos estadísticos que arrojen el -

sistema de informaci6n y generar oportunamente los informes pe

riodicos que se deriven del mismo. 

OFICINA DE ACREDITACION Y CERTIFICACION: 

- Orientar a los -studiantes que se interesen en el sistema de

acredi taci6n y certificaci6n de primaria y secundaria, en cuanto 

a los requisitos necesarios para ingresar al sistema, 
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- Informar de los periodos de inscripción a exámenes, fe-

cha y horarios de aplicación. 

- Inscribir a exámenes. 

- Organizar la aplicación de exámenes. 

- Aplicar los exámenes, bajo igualdad de condiciones, con el· 

fin de obtener elemntos para evaluar y acreditar sus. conocimie!!.. 

tos, respecto al plan de estudios vigente. .• 

- Tramitar calificaciones y certifi".'ados cuando el ;~so··~s1'..lo
requiera. 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO: 

_ Solicitar y distribuir los materiales de secundária que .se r~ 

quieran en la coordinación, para la oper.ación del pr;;grama'. 

- Vigilar y controlar todas las operaciones cantables y admini~ 

trativas de la coordinación. 

ESTRUCTURA COMUNITARIA: 

LOs programas de educación de adultos pretenden ante t~ 

do la participación de la comunidad y esta en su conjunto com -

pone lo que se llama "Estructura Comunitaria 11
, que se forma por 

un comit~ de educación de adultos, el promotarm los asesores y 

alfabetizadores. 

Estos participantes se pueden vincular como voluntarios 

gratificados o como prestadores de servicio social, teniendo c~ 

mo finalidad que los servicios operen adecuadamente ya que 

ellos tienen contacto directo en la comunidad. 
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FUNCIONES DEL PROMOTOR. 

- Entablar buena relaci6n con la comunidad, para promover la i~ 

corporaci6n de adultos en los c!rculos de estudio. 

- Buscar locales apropiados en donde puedan acudir los adultos-. 

que lo requieran para estudiar la primaria o secundaria. 

- Registrar a todos los adultos que reciben asesor!a en cada e 

uno de los c!rculos de estudio. 

- Asegurar que no falte material en cada uno de los c.irculos. de 

estudio. 

- Verificar y llevar un.control de cada uno de los aseosres' 

- Mantener actualizada la inforrnaci6n de cada circulo de estu -

dio, as! como llevar un seguimiento de cada adulto, para ver el 

avance de los adultos. 

- Inscribir a ex!menes a cada uno de los adultos a su cargo. 

- Por Oltimo se encargar~ de trlÚ!litar los certificados de estu

dio de los adultos que hayan concluido su nivel. 

FUNCIONES DEL ASESOR. 

- Organizar el trabajo de su circulo de estudio. 

- Familiarizarse con cada adulto para facilitar el proceso de -

enseñanza-aprendizaje. 

- Organizar las tareas de estudio y los diferentes niveles de -

atenci6n. 

- Llevar un control sobre los adultos, as! como realizar evalu~ 

cienes periodicas para conocer ef avance de-los adultos y ver -

la posibilidad de que presenten exlÚ!len. 

- Fomentar el los adultos el autodidactismo. 
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FUNCIONES DEL ALFJ\BETI~ADOR: 

- Ser el gu!a de los adultos en el proceso de enseñanza-aprend! 

za je. 

- Mantener informado al promotor sobre el material faltante, 

as1 como de la incorporaci6n de adultos al circulo de estudios. 

- Organizar a su c!rculo en pequeños grupos para facilitar el -

trabajo con los alumnos que est6n más adelantados. 

- Llevar un control del avance de sus adultos. 

4.4 DATOS ESTADISTICOS 1985-1990. 

P R I M A R I A • 

1985-1988 1989 1990 

NQmero de adultos que solici- • 484 712 
tan exámenes. 

N<lrnero de adultos que prese!! . 378 503 
tan ex~menes. 

NClmero de certificados emiti- . 92 98 

dos. 

NClmero de exlrnenes solicitados . 2297 2701 

NOmero de ex!menes presentados . 1305 1848 

Ntimero de ex!menes acreditados . 928 1553 

Fuente: Depto. de Planeaci6n, Ofna Estadistica.CODF. 98 



S ~ C~ N:D A ~I A. 

1990 

Ntlmero de adultos 6595 
citan exiirnenes. 

Ntlmero de adultos que pre •· 2545 4684 
sen tan ex!menes. 

No. de Certificados emitidos 477 502 

No. de ex&menes solicitados 14085 18519 

No. de ex~menes presentados 8600 12221 

No. de exámenes acreditados * 6214 8515 

Fuente: Depto. de Planeación, Ofan. de Estadistica de 

la Coordinación de operaciones en el D.F. (CODF). 

• El objetivo ideal para esta investigación, requeria de prese~ 

tar datos estadisticos, a partir del año de 1985, pero sin em -

bargo esto no fue posible debido a que en la Coordinación de 

Operaciones del D.F., y en la Coordinación Regional Benito Ju~-

rez no se conservan estos datos. 
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4,5 EFICIENCIA TERMINAL DE LOS ADULTOS DE PRIMARIA 

Y SECUNDARIA ISCRITOS EN LA COORDINACION REGIQ 

NAL • BENITO JUAREZ. • 

NIVEL PRIMARIA • 

Adultos que solicitan examen 

No. de certificados emitidos 

Eficiencia terminal. 

NIVEL SECUNDARIA . 

Adultos que solicitan examen 

No. de certificados emitidos 

Eficiencia terminal. 
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Elaborados los cuadros sobre eficiencia terminal en la

educación básica dentro del sistema abierto, se puede observar

que de 1989 a 1990, ha disminuido notablemente está eficiencia, 

y de una manera más marcada en el nivel de secundaria. 

Cabe mencionar que sólo en la Coordinación Benito Juá -

rez se tienen estos porcentajes de eficiencia terminal sino que 

el resto de las coordinaciones en el Distrito Federal presentan 

porcentajes, los cuales demuestran que el Instituto no est~a 

cumpliendo al 100 %, con el objetivo para el cuál fue creado, -

ya que se presenta un gran desfazarniento entre el nfunero de 

adultos que se encuentran inscritos solicitando exámenes y el 

nllrnero real de certificados emitidos. 

Es por este desfazarniento que se decidió elaborar esta

investigación, pero enfocandonos llnicamente a los adultos ins -

critos de 1985 a 1988, ya que han sobrepasado el tiempo marcado 

corno ideal, (año y medio li por el programa para concluir su -

educaci6n básicat ya sea esta primaria o secundaria, incremen -

tando paulativarnente el nCunero de adultos en atención, sin lo -

grar certificar. 
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CAPITULO V 

DE CAMPO 



5.1 J u s T I F I c A c I o N . 

Se decidi6 abordar el tema de la eficiencia terminal en 

la Educaci6n B~sica para adultos, debido a la experiencia que -

se tiene en este campo, ya que, se ha trabajado en él alrededor 

de dos añosi en un principio como prestador de servicio social, 

posteriormente como promotor voluntario, actualmente como pers~ 

nal de confianza, desempeñando la función de coordinador Técni

co de zona en la coordinaci6n aenito Ju!rez. 

A través de este tiempo se han podido detectar algunos

problemas, que se podrían generalizar a otras Coordinaciones 

del Distrito Fedral, 

Tomando como base que el objetivo primordial del siste

ma abierto de combatir el rezago educativo y lograr de cierto -

modo el desarrollo de capacidades y habilidades de los adultos

egresados de dicho sistema, para que de una u otra forma logren 

elevar su nivel de vida o bien incrementar la comprensi6n y co

municación entre los miembros de la familia, ya que, algunas 

personas, principalmente madres de familia ingresan al sistema

abierto para ayudar a sus hijos en sus estudios; sin embargo al 

obtener resultados se ha comprobado que este objetivo no se lo

gra; que existe un gran desfazamiento entre el n!lmero de adul -

tos que se incriben al sistema y el n!lmero de adultos que lo 

gran concluir su nivel, ya sea de primaria o secundaria, ocasi~ 

nando as! mismo una perdida de recursos materiales y financie -

ros. 
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Por lo ya mencionado se pretende realizar una investig~ 

ci6n de las causas que conllevan a distorsionar la eficiencia -

terminal de la educaci6n b~sica en el I.N.E.A., y proponer al -

ternativas de acci6n del Lic. en Trabajo Social en éste campo -

para as! lograr siperar las causas que provocan este problema -

que obstaculiza de alguna manera el desarrollo del nivel educa

tivo en México. 

5.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

La educaci6n a nivel mundial determina el grado de des~ 

rrollo de cada pa1s, es por ello que las diferentes naciones se 

han preocupado por tomar diversas medidas y estrategias para l~ 

grar que sus habitantes eleven su nivel educativo. 

En México se han creado diversas instituciones para comb~ 

tir el problema del rezago educativo y lograr elevar el nivel -

del mismo, entre estas Instituciones se encuentra el I.N.E.A., 

el cual desde 1981, ha ofrecido a la poblaci6n demandante de 

los servicos educativos, diversos programas para cumplir tal ob 

jetivo, sin embargo no se ha logrado cubrir con satisfacción el 

problema del rezago educativo, por lo que nos interesa conocer

y determinar las causas que distorsionan la eficiencia terminal 

en el sistema abierto de educación básica y as1 proponer una a~ 

ternativa de acci6n del trabajador social para superar este pr~ 

blema educativo. 
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5.3 OBJETIVOS DE IA INVESTIGACION. 

* DetermJ.~ar'las causas c¡ue prOV()Can.la ineficiencia terminal -

en ei sist~~a abÚrto ae eduéaci6ri básica: primaria y secund!!_ 

ria. 

* Eláborar una prop~~sta· de .inte.nenc16n d~l tJ:·abajador social-

en el p~obÍeína abie!'._ 

ta. 

5. 4 .ESTABLECIMIENTO .DE HIPoT.ESIS. 

l. . . ..... 

"El niveY de .;ida; los probÚmas':persona:les como tiempo 

salud; interAs; problemas econ6micos ·o lejania de los centros -

de'"estudio", són causas determinantes por las cuales los adultos 

inscritos .al I;N.E.A., no logran concluir su educaci6n b!sica•. 

2. 

"La escaza capacitaci6n e informaci6n que poseen los 

asesores de los adultos son la causa que ocasiona la ineficien-

cia terminal en los mismos." 

3. " La ineficiencia terminal dentro del I.N,E.A., esta d~ 

terminada por la falta de agilidad que presenta la oficina de -

Acreditaci6n y Certificaci6n de Estudios del mismo Instituto en 

relaci6n a trámites escolares, resultado de ex.!menes, acredita-

ci6n de exámenes y termino de estudios, etc." 
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4. 

"La problemática familiar del adulto, inscrito en el 

I.N.E.A., es una causa que condiciona la ineficiencia terminal

del mismo." 

5.5 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES. 

En este punto se detreminan las variables independien -

tes y las variables dependientes de cada una de las hipotesis -

planteadas par~ conceptuzlizarlas y facilitar la elección de 

los indicadores mas idoneos que detremines las preguntas que i~ 

tegrarar. el cuestionario a aplicar en muestra. 

l) 

2) 

3) 

VARIABLES INDEPENDIENTES: 

El nivel de vida, los problemas personales tiempo, sa

lud, inter~s, problemas económicos ó lejania de los ce~ 

tres de estudio. 

La escaza capacitación e información que poseen los as~ 

sores de los adultos inscritos. 

La ·falta de agilidad que presenta la Oficina de Acredi

tación y Certificación de Estudios del mismo Instituto 

en relaci6n a tr4mites escolares, resultados de ex4me -

nes, acreditaciOn de estudios. 
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4) 

La problematica familiar del adulto, inscrito en el, 

I,N.E.A. 

y 

4). 
\_':': ~;• 

No logran concluir su educaci6n blisica. (Varlabl~ iri~e;~ndi~n -
, ;:" >'r~':' J:1,-:, 

te l). 

SELECCION DE INDICADORES, 
: :, ·~:.::: '· ~ .. _';. ' 

Como indicadores que se tomaran para ·el d·isei'Ío del cue.!!. 

tionario que se aplicar1i en la presente investiq,,:ci.:Snc.·,;¡,'·toma_ -

ran los siguientes: 

- Nombre del adulto. 

- Escolaridad. 

- Domicilio. 

- Edad, 

- Ocupaci6n. 

- Tipo de vicienda. 

- Principal sostén econ6mico. 

- Quien contribuye al gasto, 

- Ingresos y egresos familiares. 

- Material de la vivienda. 

- Miembros de su familia. 

- Apoyo familiar. 

- Estado civil. 

- Sexo. 

- Lugar de nacimiento. 

- Año de ingreso al !NEA. 

- Ingreso mensual. 

- Nivel escolar. 

- Ocupaci6n de los miem -

bros de la familia. 

- Distribuci6n de la vi -

vienda. 

- Cornunicaci6n familiar·-
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CAUSAS POR LAS CUALES NO PRESENTAN EXAMEN: 

- Falta de tiempo. - Problemas de salud. 

- Cambio de domicilio. - Cambio de trabajo. 

- Falta de interés. - Problemas econ6micos. 

- Falta de informaciOn. - Falta de motivaci6n. 

- Escacez de material didáctico. - Distancia entre casa y cen

tro de estudio. 

INFORMACION ACERCA DEL I.N.E.A. 

Quién proporciona la infnrmaci6n acerca del I.N.E.A 

- Atenci6n que recibe de la Ofna. de Acredi.taci6n y Certifica --

ciOn. 

- Tiempo que tardan en ser entregados los ·déÍÍ::umento's Cl.e los a -

dultos por parte de la Ofna. de Acreditaci6n y Cer.tificaciOn; 

- Tiempo que tarda el adulto en recibir el resultado de sus ·· -

exámenes. 

- Periodicidad con que el adulto presenta exlúnenes. 

- CapacitaciOn del asesor en cuanto al I.N.E.A 

- Inter~s del asesor para con los adultos. 

- Motivación del asesor para con los adultos. 

- Material didáctico que utiliza y proporciona el asesor. 

- InfonnaciOn que posee el asesor en cuanto al sistema abierto. 

- Falta de asesores. 

Una vez que se han seleccionado los indicadores se pro-

cedera al diseño del instrumento que se aplicará a la muestra -

oelccionada para la investigaci6n. 
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5.6 ELABORACION DEL INSTRUMENTO. 

ne por 

El presente cUestio~~i~ es dé \iJ?d co~fidencial y tie

finalidad con~cer l~s c~Íls~s: que. oi:as:i.orian la ineficien-.. ' -.· 
•' 

cfa terminal dentro del sistema·: abierto· de·. Educaci6n ·aásica del 

I.N.E.A. , en la coordinaci6n Benito Ju4.:~z. 

DATOS GENERALES: 

l. Nombre del adulto. 

2. Edad 3, Sexo. 

5. Escolaridad 

B. Ocupaci6n, 

__ ...;._-""'--:4. Edo. civil 

6. Lugar de nacimiento 

a) Ama de casa. b} Obrero. el Empleado Domestico, 

d) Comercio-ventas. el Empleado, fl Construcci6n, 

g) No trabaja. h} Otros. 

9. Ingreso mensual. 

a} Menos de un salario m1nimo. bl Un salario m!nimo. 

e) Dos salario m1nimos. dl Más de tres salarios 

101 Quienes contribuyen al gasto familiar • 

( l 

( 

mínimos 

a) Padre. b) Madre. c) Hermanos. . dl Usted •. '..·· el otros. 

11) Ingresos mensuales, 

a) Un salario mínimo. 

bl Dos o tres salarios mínimos. 

e) Mas de tres salario mínimos, 

Cl· 
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12. Egresos mensuales.· 

Renta. ·:Recreación;·--- Total 

Predial. Luz. ·~ ·¡¡~dicarne~tos. 

Gas. Alirnentaciisri; .~·otros. 

CONDICIONES DEL HOGAR·; 

13, Tipo de vivienda; 

al Propia. b) Rentada. 

14. Tipo de Construcción. 

Techo Piso 

a) Concreto, b) Tabique. 

el Prestada. d)'otros. 

Pared 

el L!mina. d). Madera. 

15. Nfunero de habitaciones que componen su·vivienda. 

a) Una habitaci6n. bl Dos o tres habitaciones. 

e) M~s de tres habitaciones. 

16. Distribuci6n de la vivienda. 

Cocina. Comedor. 

SITUACION FAMILIAR. 

17. Tipo de familia. 

Sala. 

a) Nuclear bl Extensa, 

-'·.--._. ~-:_: __ <';:;r··.· __ -/_. 
el ol:~os: .L 

-.:.._:·, 

18. Nfunero de niembros que integran f¡;.\ifullilia':c 
al De dos a tres. 

b) De cuatro a seis. 

el De siete 6 m~s. 
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19. Estructura famÚ1ar. 

20. C6mo es la comunicaci6~ enfre bd~~y-iJs~;i~~~"~;~~e',c:u 
-~ilia. __ . -.... -~··:--- :~-?'·-,·-.-~-:{:·'.~-·· ::s:· "' 

al Buena, b) Regular. • di ~b efiste. • 

21. Cuándo tiene algdn problema lo discute_con-su familia 

a) Si b) No 

SITUACION DEL ESTUDIANTE EN EL I.N.E.A. 

22. Año de ingreso a· I.N.E.A. 

23. Por que se encuentra Ud. inscrito en el I.N.E.A. 

a) Por concluir su educaci6n básica. b) Porque lo obligan. 

e) Por ayudar a sus hijos. d) Otros. 

f¡Í -

( i: 

24. Que informaci6n tiene acreca de los servicios del I.N.E.A. 

brinda. 

a) 11.".!plia. b) Regular. él Escaza. 

25. Presenta ex:l.menes actutalmente. 

a) Si b) 'No 
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26. Con que frecuencia presenta sus ex:imenes. 

a) Cada periodo. b) Cada dos periodos. C) Esporádicamente 

27. Cuenta con tiempo suficiente para preparar sus ex:imenes. 

a) Si. bl No. Por qué 

28. Ha sugido la necesidad de interrumpir sus estudios. 

a) Si. b) No. 

29. Indique las causas por las cuáles interrumpio sus e·studi.os. 

( 
al presento Ud. o su familia alglin problema de salud; 

b) Ha cambiado Ud. de domicilio 6'tra~jo;' · 
'._:,'.;~'~:\ 

c) Por la distancia existente ent;i.' ~ii d~;ic:'útb"~'Y él centro de 

estudios. 

d) Por problemas econ6micos. , .. 

e) Por escasez de material didáctico ( J.i.~·~c;~). ·~·· ~· ..... 
. -,. ,-

f) Por reprobra en más de una ocasi6n la mis¡;.a .;¡a:t~;ia. 

30. Cuenta con alguna persona que lo sesore en ~us estudios. 

a) Si. b) No. 

31. Nivel educativo de su asesor. 

a) Superior. bl Medio superior. c) Medio. d) LO ignora. 

32. Considera que el asesor está adecuandamente capacitado e i~ 

formado en cuanto al sistema. ( ) 

a) Si. b) No. 

33, De que manera el asesor lo motiva para que .conti~ll~ .sus;.es-· 

tudios. 

al A través de pláticas • bl Visitas culturales~ .. cfc'srinda· o -

rientaci6n vocacional. dl Proporcion~.·~~ter}:al: 1ÚdActico. 
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34. Quien le informa del periodo de ex.!menes, de los documentos 

necesarios, para hacer los trámit_es del material y libros que -

necesita. 

a) El asesor. b) El promotor. c) Ud. acude al INEA. 

35. Conoce el sistema-de acredtiación y certificación. 

a) Ampliamente. b) Escazamente. c) Lo desconoce. 

36. Considera adecuado el servicio que brinda Acreditación y 

certificación. 

a) Si. b) No. Por que. 

37. Cómo es la atención que recibe de la Ofna. de Acreditación-

y Certificación. 

al Adecuada. b) Inadecuada. c) Indiferente, 

38. Considera que la Ofna. de Acreditación y_Certifi:ación man~ 

ja con adecuada responsabilidad y seriedad sus documentos. 

a) Si. B) No. Por que ~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

39. Que tiempo tarda en recibir los resultados de sus ex.!menes. 

a) Menos de un mes. b} De un mes a dos meses. 

e) Más de tres meses. 

OBSERVACIONES, • 
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5,7 CRITERIOS PARA LA SELECCION DE LA MUESTRA. 

Para obtener la informaci6n requerida y realizar as! la 

comprobaci6n de hip6tesis de esta investigación, se entrevist~ 

rá a la poblaci6n constituida por los adultos inscritos al sis

dema abierto I.N.E.A., en la Coordinaci6n Benito Juárez, de las 

cuáles se tomará una muestra representativa del 10 % con base a 

los siguientes criterios: 

- Estar inscrito en el sistema abierto I.N.E.A.,. en el-· 

nivel de educaci6n basica. ··· '· · 

Presentar matr!cula de ingreso de los años ·1~8~:.{~;88~'::; 
,:.- -

hecho. 

- Que a~n no tenga el certificado. 

- Que el adulto viva dentro de la Delegaci6n Benito Jua 

rez o sus alrededores. 

Considerando que el n~ero total de adultos que se les

brinda el servicio en Benito Juárez es de 2100 de los cuáles 

487, de los mismos se encuentran inscritos desde 1985 y han 

presentado ex!menes paulatinamente sin lograr concluir su nivel 

educativo, se encuestaran a 50 adultos conforme a los criterios 

ya establecidos. 

METOOOLOGIA. 

Para la obtenci6n de la informaci6n requerida para esta 

investigaci6n, se realizaran una serie de encuestas apoyadas 
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por un cuestionario, constituido por preguntas dicot6micas y de 

opci6n mQltiple; que se aplicar! a la muestra de adultos se 

leccionada, realizando la entrevista en los domicilios particu

lares de los adultos. 

Para lo anterior se realizar!n los siguientes pasos: 

- se identificar!n a los adultos que aan no han conclutdo y que 

cubren los requisitos señalados anteriormente. 

- Se localizar! el domicilio del adulto a encuestar. 

- Se trazar! una ruta de domicilios por colonia para agilizar -· 

la aplicaci6n de encuestas. 

- Se localizar! al adulto en su domicilio y aplicar! el cuesti~ 

nario. 

Una vez realizado todo lo anterior se proceder! a reco

pilar, codificar y presentar los cuadros y qr!ficas de los da -

tos que se obtendr!n de dichas encuestas, para realizarse as! -

la comprobaci6n de las hipotesis. 
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5,8 11.rsrNTAC!ON oc DATOS. 

Cuadro No. 1 

[DAD Dr los AD U l TOS 1NseR1 ros Al !NEA 

V ar 1 a ble. r re e ·un e i a. % 

15 - 2 D 1 8 J6 

21 - 2 5 2 2 \\ 

26 - Jo 5 1 o 

J6 - \O J 6 

\1 - \5 2 \ 

~~~r5~:,~:trfa8~~¡~i ~~ 5 c~As1~1tS"5a¡~; 

Gr i f 1 e a Ho. 1 
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CU1dro Ho. Z 

SEIO DE LOS ADULIOS INSO!TOS Al !NEA. 

Variable. frecuencia. % 

reatni no 19 58 

Maseul ina 11 \2 

rutN!E: Gatos ooteni Oos de la investiga-
clón realizada '" la e. Benito Juirez:. 
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Cuadro No. 3 

ESTIDO CIVIL DE LDS ADULT DS INSCRITDS AL 
!NEA 

Variable. frecuencia. s 

Saltero. J7 1• 

Cas1dt1 B 16 

Divorciado. 1 2 

Unión ll bre. • B 

fuente: Datos obleni dos de la in ves ti ga -
c:ión realizada en la c. Benito Juárez. 

Gráfica No. J 
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tu ad ro No. ~ 

EStOL IR!DAD DE LOS E Sl UD! INlES DEL !NO. 

hrtable. Frecuencia. % 

Primaria 7 1\ 
1 '"" •• 

, ... 
SecundH ia 
lncomnleta. \J B6 

~y g~ t ~Ja ~r i ~ªªº~~e y~ de~ ~gn!foi~~HH~ª -

Gráfico No. \ 
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tuadr o Mo. 5 

LUGH D[ KICIM!ENlO D[ LDS ADUll OS IMSCR.!. 
los AL ! . N. E. A. 

V ""'. r r ec uenci a ~ 

o. r. 27 5\ 

lnter i or de 
la República ZJ \ó 

r ue nte: datos obtenidos d• la investiga -
clón realizada en la C. Benl to juirez. 

Gráfica "º· 5 
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Cuadro Ho. 6 

-

DCUPACION or LOS ADULTOS INSCRITOS [N [l ,., -

V"' '" r ,. ~ 11• n t \ \ 

Ao de c .. 1 10 

Obrero ; 8 

(mple ada 
18 36 

Courclo ó 6 12 ''" ,, 
Otros. ; 8 

No trabaja. ; 8 

[11pl ea do. 9 18 

fuente: datos obten idos de la lnvesl ga -
el ón rea 11 za da en la c. Benito Juárez. 

Gríflca No, 6 
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cuadro No. 7 

Ingreso 11nsual de los adultos inscritos .. 
Variable. frecuencia s 

Menos de un sala - 1J Z6 
rio 111[ n l•o. 

Un sal ario mí n i111c za \O 

Oos Sal ar los 
11i n i•os. 8 16 

Más de tres nla 
ri os 11inius. J 6 

No tiene i ngreos 6 12 

fu ente: Oatos obtenidos de la investiga -
1 e i ón real 1 za da en la c. Benito Juárn. 

Gráfica No. 7 

122 



Cuadro No. 8 

PERSONAS QUE CONTRIBUYEN AL GASTO FMH-
LIAR DE LOS ADULTOS INSCRITOS. 

VorJobJe Frecvenclo s 

Podre .. B 

Podr• - Madre 1 2 

Podre - Ud 1 2 

Madre 2 • 
Madre ~ Hermanos 1 2 

Hermanos 1 2 

HeNnanos - Ud. • 8 

Usted 21 42 

Otros s ID 

Usted y otros ID 20 

Fuente r JnformocJ6n obtenido en lo Coordl 
noción •eenlto Jv6rez• 

Gr6flco No.8 
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Cuadro lllo. 9 

Ingresos 111ensu1 les de 11 fa mil i1 del adulto 
inscrito al !.N.LI. 

V" lo, le ' .,.,,,,, ·~ 1,. ~ 

, S1 lar lo 
H 111fnl,..n 17 

z ó J sa 1 ar los 
•i nimos. " H 

Más do tres sala - zz 
1 "" "' '" " 
fuente: Datos obtenidos de la i nve st i gac i ón -
realizada '" la c. hnito Juárez. 

Gráfica No. 9 
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Gráfica tia. 10 

e U ADRO No. 10 

EGRESDS MENSUALES DE LAS fAM!LIAS DEL ADULTO INICRlTD AL 
1 • r 1 

5e ~n salario mínimo 

De Z ó 3 salarios 
mtnlrl'"' 
Más de } salarios 
11ínii:ios. 

lo ignora. 

Mtnos del mínimo. 

12 

o 18 

11 

18 ;6 

í 11 er.te: !lates o~teriidos de la in~estigación rnlinda 
en h Coordinación Benito Juárez. 
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Cuadro feo. 11 

Tipo de vivienda del adulto ins.::rlto al !.N.[.A 

V>r . "º"'"""', . 
pra;ih~ 16 JZ 

Prestada. 5 10 

Rentada 11 ZB 

Otros 15 lO 

fuentt: Datos Obtenidos de la investigación realizada en 
h Coordinación Benito Juárez .. 

lirifica Ko. 11 
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CUIDRO NO. 12. 

M.lltl!IL DE COKl!RUCCION OE LA VIVIEMDI Ol LOS IDULTOS 
lKICll!OI AL l.ft.E.1. 

'~i.., f ..... , .. ~,.1,. \ 

Concreto. 17 9\ 

Luina. 2. \ 

1".adera. 1 2 

Concreto 13 26 

Tabique n 71 

Cot1creto IJ 86 

Madera. ll B6 

Otros. 
, 2. 

fuente: Datos obtenidos de la investigación reallzada en 
h C. Benito Juárez. 
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Grífico No. 12 

TECHO 

PARED. 
PISO 
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Cuadro No. 13 

NúHro de habitaciones que componen la vivienda de los 
::ut..ltn<t ln11;critos al I.N •• LA 
Variable. írecuencia ' 

1 7 11 

z ó J 28 56 

M.ás de 3 15 JO 

íU[NI[: Datos obtenidos de la investigación realizada en 
la Coordinación Benito Juárez. 

Gráfica ~o. 13 
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Cuadro No. 1't 

DISTR!BUCIDW Dt LA VIVltNDA Dt LDS ADULTOS INSCRllDS ll 

l.N.t.A. 

Variable írecuencia ~ 

Cocina 50 100 

Comedor 41 8\ 

Sala 37 7\ 

Blño 50 100 

Reca111ar! 5J 100 

Otros 11 18 

rnr~i5r8f~g~ 1 g~tg~~~Fg Sfiá~: 2 ~nvest1 9 ac1ón realizada en 
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Cuadro lto. 15 

llPO Dt íAMILll Dt LOS IDUllOS JNSCRllOS ll J.N.E.A • 

"- .... r.a,., ...... ;,, . 
Mui::ltar. 27 51 

h.tens3 15 ;o 

Otros. 6 16 

fuente: Datos obtenidos de la investigación realizada en 
la Coordinación Benito Juárez. 

Gráfica No. 15 

131 



Cuadro Mo. 16 

NUM[RO DE MIEMBROS QUE INTEGRAN LA fAMllll DEL ADULTO 

INSCRITO EN EL I.N.E.I. 

Variable. Frecuencia. i 

º' z • 3 i6 JZ 

Oe \ a 6 zz 11 

7 ó •is B 16 

Mo tiene. \ e 

Fuente: Datos obtenidos de la inv!'stigación realinda en 
h Coordinación Benito Juárez. 

Graflca No. 16 
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Griflc1 llo. 17 

Cuadro tio. 17 

Ocupación de los mie::ibros de la fuilh del adulto iscrl 

to s al !.!.[.!. 

Variable. frecuencia. 

Ama de Casa 15 1; 

Obrero 

Empleada do~éstica 

Co•ercio o 'íentas. 

[m~leado. 15 11 

Construcción 

Estudia. 35 20 

Otros. 11 

!to trabaj1. 

fuente: Datos obtenidos de la lnvestigadón realizada en 
h Coordinación Benito Juáru. 

15 i 
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Cuadro Mo. 18 

Edild de los •ie•bros de la h•ilia de los adultos lns~ 

eritos al !.N •• E.A. 

v, . 
'"ª"··•f!l"llil ~ 

Menos de 5 años. 12 7 

De 6 a 15 a!los. 21 11 

De 16 a 25 años. 5' )1 

De Zó a 35 años. z; 1) 

De }6 a ~5 años 27 15 

De 55 a t5 años. 12 7 

Más de 65 añcs. 6 \ 

De ló a 55 años. 11 9 

fuente: Datos obtenidos de h investigación realizada en 
la coordinación Benito Juirez. 

Gráfica No. 18 
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(iraflca No. 19 

Cuadro No. 19 

Sexo dt los 111ie1:1bros de la familia de los adultos inscritos 

al 1.N.[.A. 

r. 

Masculino. 58 19 

ruenlno. g1 51 

ruante: Datos obtenidos de !a i~.;estigacián rnlizada en 
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Cuadro Ho. ZO 

Estado civil de los miembros de las familias de los adul-

tos inscritos al l.K.t.A. 

Variable. rrecuencia. s 
Solteros. 91 51 

tnados. 68 38 

Viudos. 13 7 

Divorciados. 3 1 

Unión libre. \ 2 

ruente: Datos ot>tenidos de la investl9ación realizada en 
la Coordinación Bneito Juárez. 

Grifica Ko. ZO 
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C111dro Jlo. 21 

[stohrldad de los •lHbros de h h•llh dt los adultos 

inscritos 11 I .!,[.A, 

Variable. frecuencia s 
Primarh 1nco111plet1. 17 15 

Priuria. 39 IJ 

Secuncrarh incompleta 1 z 

SecundHh )1 17 

hchillerato ó lécnic¡ )1 17 

Superior. 12 2 2 

Si!\ l:istr;.;;ción. 15 11 

ruutt: D1tos obhnldos de h tnwestlgtción rullnd1 en 
h Coordlnaclón hnito Juárrz. 

Gráfica ... Z1 
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Cuadro No. Z2 

Co•unicaclón entre el adulta inscrito al lMtA '1 los •ie11bro 

de su ful.Ha. 

Variable. írecuencia " Buena. 31 62 

Regular. 15 30 

No ulste. \ B 

Fuente: DatoS obtenidos !3e la investiga~Jón realizda en 

11 Coordinación' Bneito Juirez. 

Graflca No. ZZ 
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Cuadro No. 2} 

Dlscute los problemas con los miembros de su familia. 

Yarhble. frecuencia. ~ 

Si. 32 6\ 

'º· "17 J\ 

no contestó 1 z 
fuente: Datos obtenidos di!' h in~etsigaclón realizada en la 

Coordinación Benito Juirez. 

Griflca No. Zl 
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Cuadro No. ZI 

Apoyo que reciben los adultos inscritos en el INEA por 

pute de su fa11ilh. 

Variable .. írecuenda. ~ 

(conó11:lco. 9 18 

Moral. 26 52 

No tiene aparo. 11 28 

no contestó. 1 z 
fuente: Datos obetriidos de la in~estigaclón realizad3 en 

la Coordlnaclón Bneito Juírez. 

Gríllca No, Z\ 
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Cuadro Ko. 25 

Afio dt lh9rts;r~U 18H::.Oe~d1Uos inscritos al I.K.E.A. 

Variable. rrecuench. \ 

1985 1 8 

1986 5 10 

'º" 10 " 
1988 22 \\ 

Fuenh: Datos obtenidos de la in~estigadón realizada en 
h r,,, .. .¡,, '°"\tO J .. ~,., 

Grafita Mo. Z5 

14l 



Cuadro No. Z6 

fibtivos pcr los cuales los adultos se Inscriben al 
!H[A. 

Variable. frecuencia ~ 

Por co11cluir su educa-
e:ión b1isica. 4J " 
For ayudar a sus hijos. 1 \ 

Por certificar. 1 z 
Por superarse. \ 8 

fuente: Datos obtenidos de la investigación realizada en 
la Coordinación Bneito Juárez. 

Gráfica No. 16 
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Cuadro No. 27 

información Que _p_oseen los•"'"' .. .da lo.s. º'"41 
Variable. frecuencia. i 

1-plia. 7 1\ 

Reguhr. za 56 

[sean. 15 JO 

fuente: Datos obtenidos de la in\·estigaeión realizada en 
l Coordinación Benito Juárez. 

Griflca No. 27 
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Grafica No. ZS 

Cuadro No. 26 

Persona Que proporciona al adulto la inforrnclón acerca 
del l.N.LA. 

Yariabh. rrecuench. 

Cl asesor. 

[} Por•otor. 15 JO 

Cl adulto •ls•o. 31 6\ 

íuente: Datos obtenidos de la investigación realizada en 
h Coordinación Bneito Juirer. 
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Cuadro filo. 29 

~fg~cÁ:i:~l3afg~r~u~ln~~~~~mfo~eaaSHgi!ªción J certifica -

Variable. fr!.'euencia. % 

Amplio. 15 10 

rseazo. }I 68 

lo desconoze. 11 22 

uente: Datos obtenidos de la invesdtigaclón realizada en 
a Coordinación Benito Juárer. 

Griflca No. 29 

68 % 

10 ~ 
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Gráfica lto. 30 

Cuadro No. 30 

Atención que brinda la Ofna. de ilcreditaclón y Certifica -
ci ón del l.N .LA. 
Variable. Frecuencia. 

Adecuada. 39 78 

Inadecuada. 

Indiferente. 1\ 

frio consteto. 

íuente: Oato;is obtenidos de la investigación realizada en 
h Coordinación Bnelto Juárez. 
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Cuadro No. 31 

Tiempo que tardan los adultos lnscrltoas al UffA. en red-
blr el resultado de sus e1á11enes. 

Vuiable. Frecuencia. s 
~tos de 111es. 11 28 

De un mes a dos a:ese 25 50 

Más de tres meses 11 22 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación realizada en 
la Coordinación Bneito Juárez. 

Gráfica lle. 31 

50 i 

147 



Cuadro No. 3Z 

Aluenso inscritos al l.N.E.A. que presentan uáiaenes ac .. 
tud•ente. 

Variable. frecuencia. i 

sr 29 58 

No 21 \1 

íuente: Datos obtenidos de la in~estigación realizada en 
h Coordinación Benito Juárez. 

Gráfica No. 32 
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üRAíltA NO. ll 

tuadra No. J6 

rrecuench con que presentan uiinenes los adultos ins 
eritos al 1.H.E.A. 
Variable. r recuenci a. S 

Cada periodo. 12 

Cada dos periodos. 1B 

[spcra'ditamentr. J5 10 

ruente: Datos obtenidcs de la in\'estigación realizada en 
la Coordinación Benito Juárez. 

149 



Cu1dro No. JI 

Adultos que interruapleron sus estudios. 

Varhbh. írecueneh. \ 

ll. 35 70 

"'· 15 JO 

íuente: Oatos obtenidos '1e la investigación realizada 

en h Coordinación Benito Juire;i:. 

Gráfica No. 34 

70 % 
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CU1dro lo. 35 

ld111tos qut euenhn ton asesor en la Coordinación Eenito Juirez. 

Gtille1 lo. 35 

Frtcuencll. 

SI 

21 12 

ruuh: ~tos obttnldos de la investigad6:1 r&1li?adt en la 
toordittacibn !~.tlto JuárH. 

58 s 
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Cuodro No, }6 

IUvel [ducatln de los ase.seres de les adultos inscritos al I.N.(.A. 

Variable. frecuencia. 

Superior. 12 21 

Medio Superior. 12 21 

Medio. 

lo ignora. 10 

no tiene asesor. 21 12 

ruente: Datos obhnldos de la ir.vesti;ac:iór. rilinda en la Coordinación 
Benl to J .. ¡,.,.. 

Gráfica No. 36 
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Cuadro No. 37 

Adultos inscritos al JN(A que cuentan con un asesor capacitado 
e infon1ado. 

Variable. írecuench '! 

SI. 20 10 

No. 7 1\ 

Mo tiene asesor. 21 ,, 
lo ionora. , 
Fuente: Datos obtenidos de h investigación realizada en h 
Coordinación Benito Juárez. 

Gráfico no. 37 
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Cuadro No. 38 

[R~!l!t!l'llé!N11. Jos cuáles Jos asesores mothan a Jos adultos 

Y:irh"'l f""'"'l'I"; . 
l través de platicas. 12 21 

Visitas culturales. 1 2 

Brindan orientación YOcacional. 6 12 

Material didáctico eitra. J 6 

llo erlste. 7 14 

Ho tiene asesor. 21 \2 

- fuente: Datos obtenidos ele la investigación real izada en la 
Coordinación Benito J-Járez. 

Gri.l!ca llo. 38 

2\ % 
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Cuadro No. 39 

tau.sis por las cuales los adultos del IHtA interrumpen sus estudios. 

V 11 l 1 iL E • reeuench i 
Presenta él o su fnilla algún problema de salud. 11 17 

t.nbio de do111lcilio o trab1jo. 16 2B 

Distancia entre el domicilio y centro de estudio. 3 5 

Problemas económicos. 11 19 

Fer reprobacin de naterhs. 9 1\ 

Otros. 11 17 

fuHte: D!tt-s obtenidos de h innstigación reallnda en las Coordiación .. 

~rifica lle. 39 
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Cndro No. 40 

J~1l!1!a21!n'j"ii~!fl!clmi~do ' 1 serll'lclo que brinda la Ofna. de 

V AR 11 B l [. recuencia. Total % 
SI 

Recibe infor:ación necesarh. \ 

Recibe buena atención. 7 34 6a 
No contesto. 28 

NO 

Ho son uplidtos. z 
11 18 

Desconocen el Servicio. 
12 

llo contestaron. 7 , 
fuente: Datos obtenidos de la investigación realizada en la Coordina· 
clón Benito Juírez. 

Gráfica No. \O 
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Cusdro No. 41 

ADULTOS DEL INEA QUE CICNIAN CON TIEHi'D SUflCIENIE PARA ----- .......... ----·--·-
Variable. rrecuench. Total % 

SI. 
Se dii tiupo. 2 

18 l6 
Ho contestó 16 

HO 
Trabaja 19 

l1 62 
No contestó 2 

No contestó 1 1 2 

f~e~~e: -~¡tos :~bten~~~s d: la investigación realizada en\ 

Gráf!t1 No. \1 
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Cuodro No. 12 

Adultos que cc.nsideran que la Ofna. de Acrdeihclón y Certificación -
' ..... .1 .. ,... •• -.,ntos de una for•a responsable. 

Variable. frecuencia Totales .. i 

Sl 
Brindan infor;iación. , 

\\ 88 
No contestó. IJ 

'NO 
Desconoce el «•ervicio. 2 1 '8 lardan califi.r.aciones. , 
P"rd1 da de do~umentos. , 
No contestó 2 2 1 

fuente: Datos obtenidcs ::le h investigaci5n realizada en la Coordina --·· .. _ . 

Grafica No. ~2 
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5.9 INTERPRETACION DE DATOS. 

Una vez aplic_ados los cuestionarios y codificados los

datos p~demos-establecer las siguientes interpretaciones. 

Las personas inscritas al INEA, son generalmente j6ve -

nes entre_-los 15 y 25 años, de los cuales predominan las muje-

res solteras, cuya ocupaci6n es de empleadas domésticas origi -

narias del Distrito Federal, con un ingreso mensual de menos de 

un salario m1nimo. 

También sabemos que los alumnos rezagados son principal 

mente de secundaria incompleta. 

En cuanto a la familia a la cu~l pertenecen los adultos 

son estos el principal sostén, o bien, el Onico sostén econ6 -

mico, con ingreso mensual que varia de uno a tres salarios m!n! 

mos, cabe aclarar que este ingreso conforma el total de ingre -

sos reunido por los miembros de la familia, y sus egresos son -

proporcionales al ingreso, su casa es propia con una construc -

c16n compuesta por techo, piso de concreto, pared de tabique, -

contando con dos otres recamaras, cocina y baño. 

La familia del adulto es principalmente nuclear, com 

puesta de cuatro a seis miembros j6venes, predominando el sexo

femenino, cuya ocupaci6n principal es de amas de casa o estu 

diantes, de estado civil solteras, y en menos proporci6n casa -

das. 

Su nivel escolar es de primaria a bachillerato 6 carre

ra t~cnica, en cuanto a la comunicación de los miembros de la -

familia es biena y cuentan con el apoyo de unos con otros, para 
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resolver sus problemas cotidianos o bien los relacionados con -

sus estudios; 

Por otra parte la mayoria de los adultos .rezag«idos. es -

t!n inscritos en el INEA, desde 1987, principalmente porque de

sean concluir su educaci6n b~sica. 

En relaci6n a los servicios que el Instituto brinda, 

los alumnos cuentan con una informaci6n regular acerca de los -

servicios, es decir no conocen en su totalidad al instituto, a

pesar que más de la mitad de los adultos acuden personalmente a 

las Oficinas de Acreditaci6n y Certificaci6n, para informarse -

del periodo de inscripci6n y aplicaci6n de examenes, los adul -

tos consideran que el servicio que se les brinda es adecuado, -

ya que reciben un apoyo administrativo, la informaci6n que sol! 

citan y necesitan, además de que maneja con adecuada responsab! 

lidad los documentos de los adultos. 

El dnico problema que se presenta en relaci6n a la en -

trega de boletas y certificados ya que generalmente tardan dos

meses o má.s. 

Por dltimo establecemos de acuerdo a los resultados de

la investigaci6n, que los adultos se encuentran presentando ex~ 

menes actualmente, aunque de manera esporádica, ya que no cuen

tan con tiempo suficiente para preparar sus exámenes, debido a

que trabajan y esto no les permite estudiar, por lo mismo se 

ven obligados a interrumpir sus estudios como ya se mencion6, -

por problemas econ6micos principalmente y por lo general de tr~ 

bajo pero no sin descartar problemas de salud y falta de infor-
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aci6n. 

As1 mismo los adultos cuentan con una persona que los -

orienta (asesor particular), en relaci6n a los ex~enes, es -

tos asesores tienen un nivel medio superior y superior, consid~ 

rando adem~s que se encuentran capacitados en cuanto al sistema 

y en determinado momento motivan a los adultos a través de pl~

ticas, 

5.10 CONTRASTACION DE HIPOTESIS. 

Una vez concluida la investigaci6n podemos establecer -

que la hipotesis ntlmero 1, es considerada como verdadera, aun -

~e de todos los aspectos mencionados predomona de una manera -

sobresaliente el problema econ6mico y el nivel de vida de los -

adultos. 

Por lo que respecta a la hipotesis nfimero 2, no es un -

factor o causa determinante porque la mayor parte de las perso

nas que cuentan con un asesor, este no pertenece al sistema a -

bierto, se trata de una persona particular, que solo lo orienta 

en cuanto a las materias, porque los adultos acuden personalme~ 

te al I.N.E.A., (Goya J 51), para obtener la informaci6n neces~ 

ria. 

En cuanto a la agilidad y responsabilidad de la Oficina 

de Acreditaci6n y Certificaci6n que se refiere la hipotesis J,

encontramos que esta si influye pero en forma m1nima, ya que el 

dnico problema que presenta se refiere a la tardanza en cuanto

ª la entrega de boletas de calificaci6n de los ex~menes presen

tados. 
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Por 6ltimo la hipótesis 4, en la que se manej6 los pro

blemas familiares, esta fué aceptada como cierta pero en cuanto 

al rubro de lo económico, ya que el adulto inscrito al I.N.E.A. 

es el 6nico o principal sost~n econ6mico de su familia por lo -

que no pede dejar de trabajar o realizar sus actividades para -

estudiar o llevar a cabo oportunamente todos sus tr!mites. 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente se establece que 

las hip6tesis planteadas (2,3 y 4), fueron verdaderas, sin em -

bargo la hip6tesis l, es la que se comprueba en un 100 %, en -

lo referente al nivel de vida y los problemas econ6micos y de -

trabajo. 
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C A P I T U L O VI • 

P R O P U E S T A D E I'N.T E R V EN C.I O N. 



P R O P U E S T A • 

De acuerdo a los datos obtenidos de la investiqaci6n 

realizada en la Coordinaci6n "Benito Juárez•, de educaci6n bás~ 

c2('para adultos, relacionada con las causas que distorsionan la 

eficiencia terminal, se pudo observar que las personas inscri -

tas en el programa , que no han logrado concluir su nivel educ~ 

tivo, en su gran mayoria son empleadas dom~sticas que por moti

vos de trabajo no cuentan con tiempo suficiente para estudiar y 

concluir su primaria o secundaria. 

Por lo anterior y considerando que el trabajo social 

busca que el propio sujeto logre a trav~s de su esfuerzo el 

bienestar, se hace necesario la participaci6n de trabajador so

cial que coordine e intervenga e~ los programas que el I.N.E.A. 

ofrece. 

Por ello se plantea que debe existir una oficina de tr~ 

bajo social en la C.O.D.F. (Coordinaci6n de Operaciones en el -

Distrito Federal), y un trabajador social en cada una de las 

Coordinaci.ones regionales, que responda a las necesidades rea -

les de los adultos. 

Esta oficina de trabajo social se ~arta carqo de las s~. 

q1Jientes funciones: 

- concientizar al adult9 para hacerlo responsable de su propio~ 

aprendizaje. 
-oº'c:'~-o -- '~e'~-- · 

- Sensibilizar e incentivar al adulto para que continue.con sus 

estudios hasta concluir su nivel educativo. 
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- Orientar y dar· a conocer· al adult.o las opciones sobre tén.icas 

de'estúdió enlás'Cúaies se pÚede apoyar. 

-·Lograr:1a·participaci6n de la familia del adulto en el proce

so de enseñanza.aprendizaje. 

- Concientizar a la familia sobre la importancia de apoyar al -

adulto, para que este logre concluir su educaci6n básica. 

- Modificar la conducta dependiente del adulto, con respecto a

loa asesores, material didáctico y tiempo libre. 

- contribuir a la difusi6n y promoci6n de los servicios que 

brinda el I.N.E.A. 

Esto con la finalidad de que en la coordinaci6n se 

vaya eliminando el rezago educativo que existe, en un lapso de 

dos años más apartir de la fecha de la misma, por lo que es ne

cesario que el trabajador social se encarge de todos aquellos -

adultos que se van rezagando o que presentan exfunenes esporádi-

camente. 

Para realizar este trabajo se pretende segui diversos -

niveles de intervenciOn; el nivel de caso, (con cada adulto}; -

el grupo, (con algtln centro o circulo de estudio); por filtimo -

tambien se puede emplear el nivel de comunidad, ya que se pre -

tende trabajar estableciendo las caracteristicas propias de ca

da colonia, de los mismos adultos¡ con la finalidad de adaptar-

los programas de estudio a las necesidades y caracteristicas 

reales de cada adulto y el contexto social que lo rodea, a tra

vés de una matriz metodol6gica, que partirá de la investigaci6n 

diagn6stico, programaci6n, ejec1ci6n y evaluac16n de cada una -
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de las acciones. 

Entre las actividades que pueden señalarse estan las 

siguientes: 

* Realizar un estudio social con cada adulto que se integre el

programa de educaciOn, para contar con bases s6lidas que per

mitan visualizar el avance o alcance de ~stos. 

* Llevar un segimiento de todas aquellas personas que ya tienen 

más de un año en el INEA. 

* Programar pláticas con los adultos y si es posible con la fa-

milia de estos, para lograr su concientizac16n. 

• Promover talleres para capacitar a los adultos, en base--a·~las-

necesidades y requerimientos de estos. 

* Implantar un programa permanente de orientaci6n a los nuevos

usuarios. 

* Realizar un seguimiento de acuerdo a los niveles de interven

ci6n (caso, grupo y comunidad}, cuando as! se requiera. 

* Localizar 11deres de la localidad para que 6ste se encarge de 

difundir y promover los servicios en su comunidad. 

• Capacitar a los asesores sobre las caracteristicas, capacidad 

y problemas frecuentes de los adultos, para que tengan una vi -

siOn amplia de la problemática del adulto y sean capaces de 

brindarles la ayuda nesesaria. 
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e o N e L u s I o N E s • 



e o Ne L.U s I o NE s • 

Una.vez concluido este trabajo se establecen las sigui

entes conclusiones: 

La Educación de adultos es una forma de educación ex -

traescolar basada en el autodiactismoy la solidaridad social, -

es decir es un proceso a través del cu!l se transmite, adquiere 

y acredita la cultura, fortaleciendo la conciencia de unidad 

entre los distintos sectores de la poblaci6n. 

Se considera que el ~rea de Educación de Adultos por r~ 

lacionarse directamente con seres humanos, (adultos antendiend~ 

se a estos como personas mayores de 15 años}; el trabajador so

cial tiene una ~rea de acción amplia, ya que interviene como 

promotor del sistema, concientizador de problemas, detector de

necesidades y fomentador del autodidactismo, para que los adul

tos por s1 mismos y de acuerdo a sus necesidades, compromisos y 

responsabilidades logren concluir su nivel de educaci6n básica. 

Tambi~n de establece que la educaci6n de adultos no es

tá determinada en una sola ~poca, por el contrario la educaci6n 

se ha dado desde siempre, y desde tiempos muy antiguos se ha 

"educado" al hombre, se le han trans~itido conocimientos y se -

le ha fomentado el hecho de que ellos mismos tomen la iniciati

va de conocer cosas nuevas o bien encontrar explicaci6n a he 

ches determinados o bien hechos dados. 
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Cabe hacer la aclaraci6n de que lo anterior no quiere -

decir que se esta de acuerdo en una ~ducaci6n empírica 6 bien -

sin fundamentos cientificos, por el contario entre más elabora

do y actualizado sea el proceso de transmisi6n y adquisici6n de 

conocimeitnos tanto mayor y veridica será la educaci6n y respo~ 

der! con mayor eficacia a los hechos, problemas y sistuaciones

actuales. 

Los cambios en la sociedad, su desarrollo y crecimiento 

industrial exijen planteamientos educativos actualizados, que -

respondan y a su vez respalden los cambios que se van dando, p~ 

ro que tambien fometen el desarrollo y avance industrial, tec -

nol6gico ·y cultural, para el cuál no hay limite de edad, ni co~ 

dici6n o tiempo, por que siempre se ha dado y seguirá dandose -

a través del tiempo y que la sociedad siga desarrollandose, 

creemos firmemente que esto se puede lograr si se preparan a t~ 

das las personas en cuanto a elevar su nivel educacional, y es

ta educaci6n de adultos pretende de alg~n modo como objetivo 

fundamental combatir el rezago educativo del cuál es victima 

nuetro pa!s, dado por diversas condiciones econ6micas y sociop~ 

liticas, entre otras, que ya se trataran en otro momento. 

El trabajdo social es una profesi6n muy antigua, que 

aunque no recibia el nombre de profesi6n, si existia ya sea co

mo una forma de ayuda, un altruismo, etc. 

Como profesi6n se da en el presente siglo cuando se logra 

incertar en los programas dirigidos a los diversos sectores so~ 

ciales, ya que se trabaja directamente con necesidades sociales 
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las cu!les son detectadas mediante un proceso especializado y -

a su vez se canalizan y tratan de dar soluci6n o bien superar a 

traves de diversas alternativas de acci6n. 

Para que el trabajo social fuera aceptado como profe 

si6n tuvo que pasar por varios procesos de adaptaci6n de acuer

do a las necesidades que ten!a que cubrir y seguir! cubriendo -

a través de un proceso cientifico a corde al desarrollo de la -

sociedad donde se desenvuelva. 

Actualmente no solo responde a lograr el bienestar so -

cializado de grupos humanos, o satisfacer las necesidades o ca

rencias de la sociedad en cinjunto trabajando y contando con 

los propios recursos de la misma, por el contrario pretende lo

grar transformaciones sociales de algün modo para lograr un de

sarrollo industrial e integral del hombre, a través de diseñar

y ejecutar politicas sociales de rehabilitaci6n, protecci6n, 

promoci6n y prevenci6n, empleando métodos y técnicas cientifi -

cas y acordes al desarrollo profesional, además de participar -

activamente en la organizaci6n y funcionamiento de institucio -

nes y servicios de bienestar social para la poblaci6n. 

Por lo anterior nos atrevemos a confirmar que el traba

jo social es un v1nculo entre instituci6n y poblaci6n carente -

o demandante de un servicio determinado. 

De acuerdo a lo anterior el trabajador social debe es -

tar capacitado para conocer e interpretar las necesidades y ca

rencias de un grupo social para la soluci6n de sus problemas 6-

en caso necesario canalizarlos a instituciones que proporcionen 
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a través de sus recursos humanos y materiales disponibles la s~ 

luci6n a los mismos. 

As1 mismo debe estimular la creaci6n de servicios de 

bienestar social acorde a las necesidades o problemática de la

poblaci6n en la cuál organiza a los grupos sociales para que 

por ellos mismos desarrollen actividades culturales, recreati -

vas, de capacitaci6n, para mejorar su nivel de vida. 

Por el hecho de actuar en la poblaci6n su campo de 

acci6n se encuentra en la salud, educaci6n, trabajo, asistencia 

social, seguridad social, vivienda popular, promoci6n de desa-

rrollo~urbano y rural, relaci6n laboral, prevenci6n y rehabili

taci6n social. 

En cuanto al sistema abierto este representa una alter

nativa para superar el rezago educativo a través de una instit~ 

ci6n representada actualmente por el I.N.E.A. 

Este sistema es una forma de educaci6n a través de la -

cuál el adulto logra adquirir un conocimiento básico sin dar d~ 

masiada importancia a los caminos que recorrio para lograrlo r~ 

feridos al espacio, tiempo, acceso y métodos, 

Por estar referida a dultos con ocupaciones y responsa

bilidades detreminadas, se permite el acceso a toda persona, no 

tiene un si~io espec1fico para adquirir el conocimiento; por lo 

que el adulto interesado es libre de organizar y establecer su

ritmo de aprendizaje. 

Cabe emocionar que el objetivo del I.N.E.A, al igual 

que el sistema abierto es cubrir el rezago educativo aunque so-
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lo se encuentr dirigida a mayores de 15 años en cuanto al nivel 

de secundaria, y a partir de 1990 en algunas zonas del Distrito 

Federal, se estableció un programa dirigido a niñ.os de 10 a 14"'

años para el nivel de primaria ya que su objetivo tambi~n es i~ 

corporarlos al sistema escolarizado normal. 

A pesar de los diversos programas no se ha logrado cum

plir en un 100 % los objetivos, .originando el problema de las -

causas que conllevan a la ineficiencia terminal del sistema, 

por lo que m!s adelante se presentan los resultados de ~sta in

vestigación, realizada en la Coordinación Benito Juárez, y que

pratende dar respuesta a este problema a trav~s de proponer·· al 

ternativas de acción. 

Esta ineficiencia se comprueba con la presentaci6n de -

datos estad1sticos conservados en la Coordinación Benito Juárez 

y en la COOF, que aunque no fueron muy completos si son lo su -

ficientemente representativos. 

Por dltimo y de acuerdo a la investigación concluimos -

que la ineficiencia es ocacionada en gran medida por los probl~ 

mas econ6micos que presenta la poblaci6n demandante, aunque de

antemano no descartamos los problemas familiares, de salud, y -

los relacionados con la Oficina de Acreditación y Certificación 

del mismo I.N.E.A. 

Aunque la ineficiencia del Instituto no se debe dnica -

mente a la inoperacia del programa sino a la falta de incenti -

vos y concientización, as1 como actividades y estrategias de 
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acciOn acordes a la zona a trabajar o bien en la cu!l opera el

programa, porque no se puede aplicar un programa identico en zo 

nas con caracteristicas, problemas y carencias diferentes, aun

que esto de alguna manera se trata de superar en relación a la

educaciOn y material did!ctico en zonas rurales y urbanas. 

Por lo anterior mencionado el Trabajo Social tiene 

aqut una amplia !rea de acciOn e intervenciOn. 
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S U G E R E N C' ¡,A S ,~ 



S U G E R E N C I A S • 

Una vez concluida la 1nvestigac16n sabemos que los adul 

tos incritos al I.N.E,A., que no han logrado concluir su educa

ci6n b!sica tienen problemas de tipo econ6mico y de trabajo, 

que son el Gnico o principal sostén de su familia, por lo cuál 

no pueden dejar de trabajar o suspender sus actividades, por lo 

que se sugiere es necesario motivar e incentivar a los adultos

para que ellos por s1 mismos logran ser autodid!ctas, as! como

brindarles los conocimientos mtnimos necesarios para organizar

su tiempo libre en cuanto a sus estudios, as! como informarles

del material did!ctico existente como son las guias de estudio 

y los ejercicios de autoevaluaci6n. 

Otra de las causas que ocacionan la ineficiencia termi

nal no determinante pero si importante es la falta de informa -

ci6n que poseen los adultos, as1 como la falta de una persona -

que los asesore adecuadamente, no solo en los conocimientos bá

sicos de su materia, sino tarnbien en procedimientos generales

del sistema por lo que se sugiere, que se le proporcione a cada 

adulto un folleto explicativo que contemple no solo la calenda

rizaci6n de los ex!menes, sino que contenga aspectos referentes 

a las diversas opciones de exámenes, requisitos para la inscriR 

ci6n al sistema, as! como para cualquier tipc de exámen y trám! 

te de certificaci6n, recepci6n de calificaciones, cambio de 

coordinaci6n 6 circulo de estudio, duplicado de credencial, ad-
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qusici6n'de material didáctico, madalidad de estudio y todas a

quellas otras actividades referentes a la Oficina de Acredita -

ci6n y Certificaci6n. 

As! mismo se sugiere que se cuente con asesores no s6lo 

capacitados en cuanto al sistema, sino tambi~n que conozcan las 

necesidades, caracteristicas y actitudes, as! como la proble -

matica de cada adulto, en la medida de lo posible, para lograr

una adecuada orientaci6n y al mismo tiempo se lleve un control

de cada uno de ellos para realizar un seguimiento de los mismos 

en cuanto al avance de su educaci6n, logrando detectar de mane

ra casi inmediata cuando se presente algdn tipo de problema ya 

sea este de acreditaci6n 6 certificación, y de esta manera ac-

tuar de la fon:ia m!s conveniente y adecuada, todo ello con el -

fin de lograr un avance en cuanto a la eficiencia terminal de -

los adultos inscritos al I.N.E.A,, en la educaci6n básica. 
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A N E X O 



LEY NACIONAL DE EDUCACION PARA ADULTOS. 

C A P I T U L O I • 

DISPOSICIONES GENERALES. 

Art. l.La presente Ley es de o~ Art. 3.Toda persona podr! par

servancia general en toda la R~ ticipar en actividades de pro

ptiblica y sus disposiciones son moción de la educación para 

de inter~s social. adultos o de asesoria a los e-

Art. 2.La educación b!sica para. ducandos, como contribución 

adultos forma parte del sistema responsable a la elevación de

educativo nacional y es design~ los niveles sociales, cultura

da a los mayores de quince años les y econ6micos del pa!s. 

que no hayan cursado o conclui- Art. 4.La educación para adul

do estudios de primaria o secu~ tos tendra los siguientes obj~ 

daria. ti vos: 

La educación para adultos es I.Dar bases para que toda per-

una forma de educación extraes- sena pueda alcanzar, como m!n! 

colar que se basa en el autodi- mo, el nivel de conocimientos

dactismo y en la solidaridad s~ y habilidades equivalentes al

cial como los medios más adecu~ de la educaci6n general básica 

dos para adquirir, transmitir y que comprende la primaria y la 

acrecentar la cultura y fortal~ secundaria. 

cer la conciencia de unidad en- II.Favorecer la educación cen

tre los distintos sectores que- tinua mediante la realización

componen la población. de estudios de todos tipos y -

especialidades y actividades -

de actualización de capacita -
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ciOn en y para el trabajo y de -

formaciOn profesional permanente 

III.Fomentar el autodidactismo: 

IV.Desarrollar las aptitudes f! 

sicas e intelectuales del edu -

cando asi como su capacidad -

critica y de reflexión: 

V.Elevar los niveles culturales 

de los sectores de poblaciones

marginadas para que participen

en las responsabilidades y ben~ 

ficios de un desarrollo compar

tido. 

VI.Propiciar la formación de 

una conciencia de solidaridad -

social: y 

VII.Promover el mejoramiento de 

la vida familiar, laboral y so

cial. 

Art. S. El Poder Ejecutivo Fed~ 

ral, expedir! los reglamentos -

necesarios para la aplicaciOn -

esta Ley. 

C A P I T U L O l l • 

ATRIBUCIONES DE LA FEDERACION 

LOS ESTADOS Y LOS MUNICIPIOS. 

Art. 6.Compete a la FederaciOn 

los Estados y los Municipios: 

!.Promover, establecer, organ! 

zar y sostener servicios perro~ 

nentes de educación para adul

tos. 

II.Investigar las necesidades

de los distintos grupos socia

les para determinar el conten! 

do de los planes y programas -

de estudio para los adultos. 

III.Auxiliar a los partícula -

res que lo soliciten en sus a~ 

tividades de promoción y ases~ 

ria de educación para adultos. 

IV.Otorgar estimules y recono

cimientos a las personas e in! 

tituciones que hayan prestado

servicios distinguidos en la -

-ducaciOn para adultos¡ y 

V.Las demás que les señale la

presente Ley y otras disposi -

cienes legales. 
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Art. 7. En materia de educaci6n

general básica para adultos, son 

facultades exclusivas del Poder

Ejecutivo Federal, quien las e -

jercerá por conducto de la Seer~ 

taria de Educaci6n Pública. 

I,Forroular planes y programas de 

estudio. -

II.Autorizar, y en su caso, ela

birar los libros de texto y o 

tros materiales pedag6gicos de -

apoyo. 

III.Acreditar y certificar cono

cimientos, as1 como expedir con~ 

tancias y certificados de estu -

dios. 

IV.Evaluar peri6dicaroente los 

planes, programas, métodos y pr~ 

cediminentos que se apliquen,y 

v. Vigilar el cumplimiento de es 

ta ley y de sus disposiciones r~ 

glaroentarias. 

Art. 8. La Secretaria de Educa -

ci6n Pública podra extender, en

coordinaci6n con otras institu -

cienes, los servicios de educa -

ci6n para adultos a todas las 

modalidades tipos y especial~ 

dades, as! corno a la realiza

ción de actividades de actua

lización,de capacitaci6n en y 

para el trabajo, y de forroul~ 

ción profesional permanente. 

Art. 9. Los servicios que pa

ra la educación de adultos e! 

tablezcan los Estados y los -

Municipios quedaran bajo su -

direcci6n y coordinación t~c

nica y administrativa. 

Art. 10. La correspondencia,

la prensa, radio, fonograf!a, 

televisión, cinematografía, 6 

cualquier otro medio de difu

sión podran ser utilizados en 

la educación para adultos; 

En todos los casos se deberá

obtener autorización de la s~ 

cretaria de Educación Pública 

y cumplir con los requisitos

previstos por las leyes y re

glamentos correspondientes al 

medio de difusión que se uti
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C A P I T U L O I I I , 

APRENDIZAJE Y ACREDITACION. 

Art. ll. El proceso de aprendiz~ elementales y a prender a e~ 

je. se apoyara en el estudio de - cribir, requeriria invariable 

los libros, guias y materiales - mente ser conducido por un a

didácticos que autorice la Seer~ sesor. 

taria de Educaci6n Pnblica. Art. 15. A falta de asesor, -

Art. 12. El educando podrá orga- el educando podrá solicitar -

nizar su aprendizaje en fonua i~ orientaci6n a las institucio

dividual o en circules de estu - nes educativas. 

dio y avanzar segnn su capacidad Art. 16. Toda persona mayor -

y posibilidades de tiempo as! c~ de quince años que desee est~ 

mo asesorarse por personas que - diar la educaci6n en general

esten en aptitud de hacerlo. basica para adultos, deberá -

Art. 13. El asesor es auxiliar - registrarse en la Secretaria

voluntario del proceso de educa- de Educaci6n Pnblica. El re -

ci6n para adultos y tiene a su - gistro no requiere presenta -

cargo: ci6n de documentos. 

!.Promover intereses para el es- Art. 17. La Secretaria de Ed~ 

tudio. caci6n Pnblica, a través de -

¡¡,organizar y orientar circules su sistema Federal de Certif! 

de estudio, y caci6n, acreditar~ los conoci 

III.Conducir personas analfabe - mientes adquiridos por los 

tas y educandos en general. educandos mediante exámenes -

Art. 14. El educando analfabeto, parciales o globales, previa

ª fin de que aprenda matemáticas presentaci6n del acta de nac! 
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miento y de los documentos que ~ 

crediten el grado 6 nivel inme -

diato superior. 

Art. 18. El educando que acredi

te los conocimientos de primaria 

secundaria o de otro nivel educ~ 

tivo, recibir! el certificado c~ 

rrespndiente, que le permitir! -

continuar sus estudios en la mo

dalidad escolar o extraescolar. 

Art. 19. La persona que tenga 

más de quince años y compruebe -

haber acreditado grados de tipo

medio podrá incorporarse a la 

educaciOn para adultos en cual -

quier tiempo. 

Art. 20. El educando que, al pr~ 

centar examen, no acredite la 

etapa educativa correspondiente

recibir! un informe que indicar! 

las unidades de estudio en las -

que deber! profundizar y tendra

derecho a presentar nuevos exám~ 

nes hasta la acreditaciOn de di

cha etapa. 
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G L O S A R I O ; 



G L O S A R I O • 

ACREOITACION: Verif1caci6n de resultados de aprendizaje previs -

tos en la curr1cula, cuyos objetivos formen parte

del proceso de enseñanza-aprendizaje. Cumple una -

funci6n institucional y social. 

ACREDITAR: 

DIDACTICOS: 
--- - ":·.~:;;~'-· 

.·::;:. 

Reconocer oficialmente los resultados de aprendi

estudiante. 

Instrumentos y recursos didácticos adicionales a

- los indispensables seleccionados, para responder 

·a situaciones concretas de aprendizaje. 

APRENDIZAJE: Desarrollo de aptitudes, de manera que evolucione 

en habilidades y capacidades, por medio de un pr~ 

ceso que consiste en asimilar situaciones o expe-

riencias que provoquen cambios en alguna forma. 

AUTODIDACTA: Persona que se instruye por s1 misma, sin enseña~ 

za escolar y sin profesor, con ayuda de libros y

otros apoyos did!cticos. 
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AUTODIDACTISMO: Proceso de aprendizaje que realiza una persona

por si misma de acuerdo con un plan sistematiz~ 

do y en funci6n de sus posibilidades de tiempo

y capacidad. 

CERTIFICACION: Acto por el cu!l la autoridad academica da fé -

pQblica de que el estudiante acredita un curso, 

un !rea, un ciclo o nivel escolar. Para tal e -

fecto se emite un documento denominado certifi

cado. 

DISTORSIONAR: 

CIRCULO DE ES

TUDIOS. 

CONCIENTIZA 

CION: 

Deformar algo. 

Grupo de personas que se reunen con periodici -

dad, con el objeto de consultar un asesor, in -

tercambiar experiencias, cultivar las relacio.

nes personales y establecer canales m!s amplios 

de comunicaci6n. 

Capaci taciOn para desrrollar el sentic't• critico 

act::lcud€E cc~tiuadas a éiesarrollar una profunda 

conc1encia tanto de la 'realidad sociocultural

que modela la vida como de la capacidad para 

transformar esa realidad. 
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DIDACTICA: 

EDUCACION: 

EDUCACION BASICA 

Rama de la educación que se ocupa de la provi

sión de facilitadores para estructurar el me -

dio ambiente educativo, de tal manera que el -

aprendizaje se logre efectivamente. 

Fenómeno historico social que constituye pro -

ceses de socialización y aculturación, en el -

sentido de una acción reciproca entre las gen~ 

raciones humanas. 

DE LOS ADULTOS: Educación para adultos destinada a impartir c~ 

nocimientos básicos de lectura, escritura, 

artmetica y ciencias sociales, se dirige prin

cipalmente a facilitar la participación del i~ 

dividuo en forma responsable dentro de la so -

ciedad. 

EDUCACION EXT~ 

ESCOLAR. Tipo de educación caracterizado por efectuarse 

fuera del aula, y del ámbito escolarizado. 
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EDUCACION 

TRADICIONAL: 

EVALUACION: 

INSTRUMENTOS 

PSICOTECNICOS: 

NIVEL BASIC01 

Conjunto de prácticas educativas basadas en -

enoprincipio de autoridad, cuyo objeto es ha

cer contraer al estudiante los funbitos sanci~ 

nados por el medio social, se adquiere en un

periodo determinado de vida, acudiendo a una

insti tución destinada para este fin(Escuela), 

fomenta la pasividad. 

Proceso de descripción, obtención y suminis -

tro de información Gtil para juzgar las alter 

nativas en cuanto a toma de desiciones y gra-_ 

do de conocimientos alcanzados. 

Comurunente denóminados pruebas orales y/o es

critas para medir los conocimientos psicológ~ 

cos o t~cnicos de una persona. 

Etapa del proceso formal de educació~ para 

adultos por el sistema abierto que incluye la 

primaria y la secundaria abierta. 
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NIVEL ELEMENTAL: Etapa en que se integra a los educandos a 

los valores sociales; se les enseñan los 

principios cientificos y culturales básicos. 

Comprende dos áreas pre-escolar y primaria. 

SISTEMA DE EDUCA

CION ABIERTA: Modelo de educaci6n concebido para facilitar 

el aprendizaje a traves de una relaci6n no -

presencial entre educando y educador. 
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