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A D V E R T E N C I A 

Esta Tesina ha sido elaborada cm el Seminario Pcrmancn 

te ele Apoyo a 1a Titulaci1ÍH, ele 11c11crdo con las normas 

originalmente cstabJccidas por l.a Facultad tlc F.i loso--

f'.Í.a y Lotrns, r!n el :liío ele 1.967, con el objeto de agi-

lizar, en diferente opci6n, la titulación 1.lc sus C!;l'C-

sados. Como prueba escrita, integra, con la exposi---

ci6n oral de conocimientos, el examen profesional, 

T'.Í.tular del Seminario, 

Dr, Agustín G. Lemus Tala vera~ 
• .. 
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Algunas per~onas consideran irrelevante el dedicar un trabajo, 

.para mí adquiere ún signi!icado especial pues fueron muchas 

las.personas que me ayudaron a terminar este primer peldafio, -

no es posible aquí mencionar a toda~ por lo que de antemano 

pido disculpas. 

A Felipe, compafiero y A mis hijos Tania y -

amigo de mi vida con Freire que son el te-

todo el amor que me soro más preciado de 

inspira. mi vida. 

A mis padres Aurora Rocha y 

Jes6s Saldafia, quiepes me -

han mostrado el camino para . 

llegar a la meta, 

A mis hermanos: Rubén, 

Alfonso, Carmen, MarR 

tha, Leonardo, .Juan, -

Jes6s, Remedios, Lupi" 

ta, Guillermo, Luis, -

Paty, Silvia, Miguel. 

A la familia Martínez 

Valle quien en los m~ 

-;·R\entos más difíciles 
~ 

de mi vida me orienta 

ron y ayudaron. 



... •.. . ... 

••• Y los niños y las niñas, con sus manos 

negras, de tizne por la caña quemada, lle 

gan a la escuela, y en sus ojos brilla -

una luz que trata de alumbrar un nuevo Ca-

mino para romper con esa explotaci6n, con 
" 

esa injusticia que generacl6n tras gencira-

ci6n han soportado los cortadores de caña. 

/ 
• 
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I N T R O D U ( C I O N 

La tesina que se presenta, es el resultado de la cvalu~1ci.6n Jel 
proyecto "Educaci6n Primaria p'ara Niiíos Migrant:cs". En ella se 
analiza la nperaci6n del proyecto en el ciclo escolar 1904-1985¡ 

a trov6s de un proceso de evaluaci6n participativa, realizado -
en forma de reuniones en las entidades fcllerativas que partici
paron. 

Este estudio surge de la necesidad de exponer una de tantas al

ternativas en materia de educ~ci6n que en el marco institucio--, 
nal se desarrollan; pero, adem~s de realizar otro tipo de eva-
luaci6n que no es el establecido por las entidades encargadas -
de aportar recursos y que siempre parte Je criterios program4t! 
cos-presupuestales. 

Así los objetivos de la tesina son: 

GENERAL 

~ 
l11 

'.i/ 
!/ 
1 
1 1.- Evaluar el Proyecto Educaci6n Primaria para Niños Migra~tes, .., . ' 

en cada una de las ent1dddes federativas participantes en el 
ciclo escolar 1984-1985, 

PARTICULARES 

1.1. Detectar los factores que obstaculizaron el funcionamiento 
más eficiente del proyecto. 

1.2. Señalar las dificultades técnicas, administrativas y fina~ 
ci~ras que enfrentaron la Secretaríi de Educaci6n Pdblica 
y el Fideicomiso para Obras So.dales a Campes_inos Cañeros 
de Escasos Recursos para responder a las necesidades, 

1,3, Enmarcar los elementos administrativos y técnicos que pue

dan hacer m5s eficiente la operaci6n del proyecto en el -·. 

pr~ximo ciclo. 

.. 



Esta tesina es de carfictl'r tkscdpt ivo y de c:1mpo, e\ pri11iero -

porque describe al proyecto objeto tic estudio para su posterior 

evaluaci6n en el campo,espuc~f~.camente en los lugares de opcra
ci6n del proyecto. 

Incluye tres capítulos, en el primero se establece un marco tc6 

rico que permite ubicar el estudio primero en cl·contexto de la 

educaci6n rural en M6xico, posteriormente en la conceptuaci6n -

de los personajes a quienes se dirige el proyecto; después a la 
evaluaci6n como concepto y como evaluaci6n participativa. 

En el segundo, se describe el proyecto a evaluar, desde sus an

tecedentes, sus objetivos, su modelo educativo y los recursos -
humanos con los que oper6 el ciclo escolar 1984-1985. 

El tercero, abarca la evaluaci6n del proyecto, presentando los 
resultados del an5lisls en aspectos. 

conclusiones de la tesina y algunas recomendaciones para su Pº! 
terior desarrollo··~ 

Quisiera dejar constancia de que este estudio se realiz6 gracias 

al apoyo que r~cibí por parte de la Subdirccci6n de Estudios Re 

gionales y de la Direcci6n de Planeaci6n Regional, de la Direc

ci6n General de Planeaci6n de la S.E.P., para la realizaci6n de 

las reuniones de Evaluaci6n y al Fideicomiso para Obras Socia-

les a Campesinos Cañeros de Es~asos Recursos, instituci6n con 
la cual se mantuvo una estrech~ comunicaci6n y colaboraci6n, 

1 
Por. otro lado, en las entidade~ .federativas exist:i:~ en .. gran ap~ 
yo por parte de los equipos .de coordinaci6n de las' USED.ES y del 

personal de las oficinas regionales de FEOSCER, 

Especial agradecimiento al Dr. Agustín ~. Lernus Talavera, qdién 

con dedicaci6n y profe::.ionalismo ! me aseso;o _para la el1aboracÍ.6n 

de 1esta tesina y quien demostrando un gran amor a la carr~ra de 

• 

,\, 



·' . 

Pedagogía destin6 mucho mfis tiempo 0sti.pulado inst.it:tú::io11'almentc Pi!. 

ra or.ientarmc y 0st.imulan11c -.i J:1r 'Li::rmi.no ;1 L~~tc trallajo. · Ojalá es 

ta experiencia fuera segu.ida p~ir todo~; lo~ Profesores Ti.tularcs del 

Colegio de Pedagogía, para incrementar así el n6mcro de Titulados -

<le la carrera. 

Como Óltima aclaraci6n, cualquier error de contenido, rcdacci6n o -

mecanografía, lo asumo personalmente. Agradeciendo a la Srita. Isa 

bel Martínez y a Guadalupe Sal<lnfia su apoyo con la mecanografía y -

prescntaci6n a este trabajo .. 
.¡-
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CJ\P ITll LO l ~11\RCO 'J'EOR H:O 

J.. Antecedentes de 1 a liduc:c i.6n l\ura J en 1\16xíco 

A un cuando durante el Porfiriato existi6 la Secretaria de Instruc 

ci6n Pública, a la educací.611 rural la impuls6 José Vasconcelos, -

primero desde la Universidad y, posteriormente, desdo la Sccreta-

rfa de Educaci6n P(1blica, que fu6 erada en 1921 con el objeto de -
federal.izar la enseñanza. 

Vasconcelos, "veía con una gran claridad los múltiples aspectos 

del problema mexicano: cducaci6n indígena, para asimilar a lapo-

blaci6n marginal; cducaci6n rural para mejorar el nivel de vida -

del campo mexicano, educaci6n técnica para elevar el de la ~iudad; 
creaci6n de bibliotecas, publicaci6n de libros populares, tjtc. El 

problema de la educaci6n rural fu6 una ele las preocupacionqs m&s -

importantes que tenfo el Secretario" ( 1 ) . 

!I 
R0.:.0ru<>i1Ju las at.:1.:iuuc::; 4ue emprentiieron los misioneros españoles, 

Vasconcelos decidi6 imitar, pero, ahora, no para evangcliiar, sino 

para proporcion~~ a la poblaci6n rural etlucaci6n y formaci6n; cre6, 

así, las misiones culturales; a través de ellas, no se prefendi6, 

solamente, la ~nseñanza de la lecto-escritura y las matemSlicas; -

la historia de México y las Ciencias Naturales; sino la transform~ 

ci6n de la comunidad, Las diferencias políticas con el Presidente 

Obreg611, ocasionaron que Vasconcelos dejara la Secretaría en 1924. 

Durante el período del. Presidente Calles, la educaci~n rural mantu 

vo su importancia, creándose, para las misiones culturales, una Di 
rrecci6n General¡ se reorganiz6 la Escuela Nacional de Mbestros -

que "gJ;'aduaría maestros rurales 1 maestros mis ionei·os, educadoras, 

maestros primarios y maestros técnicos" ( 2 ), 

( 1 ) Vá~quéz,Zoraid:i Josefina, Nacionalismo y Educaci6n en M6xico.'p. 157, . . 

( z ) Idem, p. L61 
1 

• 
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1'11odc cor,:.;.i,:er,1rsc c1 período de CalJ.c:; como el inic"io de la educa 

d.6n socia 1 is ta, époc '1 que aba rc6 dos d(, CiHla '.'. 

En los siguientes· aiíos (1928-1934), hubo tres goi)c¡·n;mtüs: Emilio 

Portes Gil; Pascual Ortíz Ruhio y Abelarclo Rodríg11cz, quienes con

tinua ron con la prob 1 cmá tj ca re l ig i.os a en torno a l. a cclucaci6n 

existiendo ataques violentos entre laicos y cat6licos, 

Hacia 1932 se expjdi6 un Reglamento, en el que se prohibía, a todo 

ministro o miembro de cualquier orden religiosa, ensefiar en escue

las de instrucci6n primaria. Esta problemática se vi6 reflejada -

en la educaci6n rural, en donde, incluso, fueron muertos maestros 
rurales. 

1 

1 

Con Lázaro Cárdenas (1934-1940), la educaci611 

en 1934 entr6 en vigor el Art. 3° Socialista, 
primaria fu~ ~aica,-

' En la gesto'ría de 
Gonzalo V'zquez Vela, como ministro de educaci6n, desaparedi~ron -

las mis iones culturales. '' 
íl 
'¡ 
1 

Los logros entre 1940 y 1950 en el campo educativo son, entre 

otros: la construcci6n de aulas funcionales, el incremento~de es-

cuelas normales, la formaci6n del Instituto Nacional de Capacita-

ci6n del Magisterio, la aplicación de técnicas de información esta 

dística y de planeaci6n para la expansión del sistt:ma. 

Gon el plan de once afias en 1959, surgieron los libros de texto 

gratuitos; se estableci6, como meta, el dar atenci6n educativa a -

todos los niftos del país, meta que, por la din,mica de crecimiento 

demográfico tan aceler~do 1 no fu~ cumplida, 

En 1978, con .el "Programa Primaria para Todos los Niñ_os", se ~e· -
di6 un gran impulso a la ed~cación rural' se.expan"dÍ.ó. el servicio a 

localidades pequefias, se crearon alternativas de atención, de 

acuerdo con los diversos grupos carentes de ellas, se actualiz~ a 

los maestros y se les proporcionaron estímulos materiales •• 

2 

• 
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En los aflos 3Ll:;, que ahor;1 transctir1·cn, continúa, por parte~ <lci· ¡;o--' 
bierno en turno, el apoyo a la cducaci.6n n1ral; con el proyecto es

tratégico 09 " Educaci6n lturai ~!c:ücana". 

En los siguientes cua<lros, se pueden encontrar las principales ac-

ciones en el {imbito de la cducaci6n primaria rural: 

. ,,. 

(' 

• 

' 1 

J 
l 

}.\ 
ir} 

.! 

l. ¡ 

\ 
) 
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PERIODO PRESIDENTE 

ACCIONES FUNDAMENTJ\LE~; EN EDUCACION PRHíARlA RURl\L 

1~·17- 1986 ------
MlN I STllO JJE i\CCION ES PUNDAMENTALES DE EDUCJ\C ION PR Dt,\RIJ\ 

_________________ ED_U_C_'1_\t_:_l,_Jl_~---- IUJlli\L Y OTRAS, t;ENE!li\LES, QUE LA AFEC'L\RON. 

POSTREVO 

LUCIONA

RIO 

LA EDUCACION 

SOCIALISTA 

Venustiano Carranza .Juan Le6n. 1917. Constituye el Departamento Uaivcrsit:1rio y ele Bc:-

Alvaro Obreg6n. 

1920-1924. 

Plutarco El'.Ías 

Calles. 

1924-1928. 

18 Noviembre 1916 a 

28 Fcbreru 1917. 

José Vascuncelos. 

12 Octubre 1921 a' 

2 Julio 1924. 

Jos6 Manuel Puig 

Casauranc 

1° Diciembre 1924 a 

22 Agosto 1928. 

Bnilio Portes Gil. Ez.equiel Padilla 

1928-1930, Pcfialoza. 

Pascual Ortiz 

Rubio 

lº Diciembre 1928 a 

4 Febrero 1930, 

Narciso Bassols. 

23 Octubre 1931 a 

3 Septiembre L932, , 

llas Artes de la Universidad Nacional. 

1921. Se crea la Secretada tic Educaci6n l'Úbl Lea. 

1921. Creaci6n ele las "Misiones Cultur:llc~ fa1rnles". 

1921. Ej6rcito infantil, para a lfabctizar. 

1921. Impulso a la educaci6n rural. 

1923. Creaci6n de lns "Casas del Pueblo". 

1923. Bases para la org:mizaci.611 de las Escuelas Prima

rias, conforme al principio de la /\cci6n. ' 

1925. Orientaci6n y organizaci6n de l:ts escuelas rur:i- -

1926. Creaci6n de la Direcci6n GL'ncral de :·Jisio~ics Cul

turales. 

1928. Se crea el Departamento de Educaci6n Rural. 

1932, Reglamento que prohibe a todo ministro o miembro ' 

de cualquier orden religioso enscfiar en escuela~ 
. ' 

de instrucci6n primaria. 

• l ~ 
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PERIODO PRESIDENTE MINISTRO DU i\CC IONES FUNDMlENTALES DE EDUCAC ION PR HL\R L\ 

________________ l_!l_lU_C_'A_C_I_C_lN ____ RURJ\L Y OTRAS, GENERALES, QlJló Li\ f\F EC'l'i\1\0;\. 

. ./ 

Abe lardo Rodríguez. Narciso Bassols, 

1932-1934. 

Lázaro Cardonas. 

1934-1940. 

4 Septiembre 1932 a 

9 ~hyo °1934. 

Ignacio Gard'.a 

Téllcz, 

1 ° Diciembre 1934 a 

15 Jwlio 1935. 

1932. Apoyo a la ctluc:ici6n campcsin;1. 

1933. Propuesta, en ~lurella, para substi.L11ir la Lnse

nanza Nacional Laica por la Social is ta. 

1934. Propuesta de reforma ;il ,\rt. 3° Constitucion¡¡l. 

1934. Dcclarii el presidente que 1 a l'lluc;1c Lón :-lacional 

serú Laica. 

1934. Entra en vigor el J\rt. 3° Const.itucionrll en su 

texto socialista. 

Gonzalo Vázquez Vela, 1935, 4 °. Impulso a la Educaci6n Primaria fün-al. 

•' 

"" 17 Jwlio 1935 u 1935, Cursillo <le Rafael Ramfrez a maestros rurales. 

30 Noviembre 1940. 1937. Realizaci6n del Congreso ele l'(lvc:1ci6n Popular. 

1938, El plan de Acci6n ele la l;rinwria :idopt6 el mGt~ 
do globali.zador, cuya~; normas compUc:iron l;i :1c: 

tividml escolar. 

1935-1940, Publicaci6n tic J, i.b ros tlc Lectura, ctialler- -

nos de trabajo, cuadernos escolares, revista i~ 

fontil "Palomi.ll:i", Historia de J\m6rica e Uni··

versal, M1nua1 de 1 C:impcsi no, ~lapa físi.co de la 

República Mexicana, Hevista "El Maestro Rural".~ 

., ! 
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PERIODO 

i 
. ./ 

PRESIDENTE . MINISTRO DE 

EDUCJ\CION 
ACCIONES FUNDAMENTALES DE EDUCACION PRIMARIA 

RURAL Y OT!li\S, GE:IER/\LES, Q~J2__l~_:\_lJ~~G~.!\_9J~--

1939. 1\v.ila Camacho cxprcs:i lo que s·~:-.ia la regl~ 

mcnt:1ci6n y re fonn:i a la cch1c;1ciÓn soc; a lis t:1. 

Manuel Avila Camacho. Luis Sánchez Pont6n. 1941. Se aprueba la scg11nda ky orgiÍnica del J\rt. :;º 

1940-1946 1° Didembre 1940 a 

12 Septiembre 1941. 

Octavio Vejar Váz-
quez. 

12 Septiembre 1941 a 

20 Septiembre 1943. 

Jaime Torres Bodet. 
23 Diciembre 1943 a 

30 Noviembre 1946. 

SocLalista. 

1941. Hccstructuraci6n ele la SEP. 

1941. Se crea la Din•cci6n GL'lll'ral lle Eilscfí:mza Pri

maria en los Estados y Territorios. 

1941. Se croa la ílirecci.Ón Cc:ll:ra l <le Educaci.611 Extra 

escolar y EstCtic:i. 

1942. Publicnci6n de la Ley Hcgbmentaria tb faltica--

ci6n, uno de los principios f116: b et!ucación ·· 

primaria scr6 ig1w l en tryJa la lkpiÍblic,1. 

1942··19·13. 1\111pli:Ki6n rlc Lis f11ncion<;s tlc LI Di rccci6n 

General tlc En:>ciíanza Pri.11nria en los E:;tados y 

Territorios. 

1944. 

Expctlici.6n de nuevos prog r~unas con vigencia pa • 

ra todas las escuelas prim~1rias <le la Rcp(1iJl ica. 

InstaJaci6n tic la Comisíón Revisora y Coordina

dora tic los Planes Educativos y Textos Escala-:= 

res, 

~ ! t 

. ' 
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\. PERIODO PRESIDENTE MINISTRO DE .\CCIONES FUNDA~IENTALES DE EDUCACION PRD!i\RIJ\ 

·--------------·--E_,D_U_C_J\_C_I_O_N _____ :.~_U_R_A_I_, _Y_O_'J_'R._A_S~,_G_,ENERJ\LES, QUE LA. 1~Hi:TARO~~-

·DE CONCILIA 

CION Y CON

SOLIDACION 

! 
1 

Miguel Alémnn. 

1946-1952 

Manucl Cual Vidal. 1947. Se edita el Iclcari o falucativo de 0!i.guc l 1\10wín 

1° Diciembre 1946 a en el que se sci1:1la 1;1 import;1nciri ck J:i esc11::_ 

30 Noviembre 1952 l 1 rural. 

Adolfo Ruiz Cortines José Angel Ceniceros, 

1 ° Diciembre 1952 a 1 º Diciembre 1952 a 

30 Novl.cmbre 1958. Noviembre ::10 1958. 

Adolfo LÓpez ~htcos, J::dmc Ton es llmlct. 

1° Diciembre 1958 a 1° Diciembre 1958 a 

30 Noviembre 1!)64. 30 Noviembre 1964. 

1947-1950. Proyecto llu J.a comisi6n plmüfic.;1dora clcl 

ensayo Piloto en el Estado de i\:1;·<1r.i t, ;i'riarc;inrlo 

la cducaci6n primaria nll':d . 

1950. Se dice que, en el c:unpo, del mee! io 111Í ll6n lle ni 

ños en celad escolar qm• tr:1h;rja'na11, el su·:. se ele 

dicaba a labores :1grícol.1s. 

1952-1958, Se aplicó una polÍtica de iucrcmcnto cL1uca

tivo, sin que se intcntarlin refo11nas que pudi.c-

scn ser nwlitativas. 

L958, Iniciat i.va del Ej ccutivo a.l Congreso, para la e~ 

tcnsi6n y mejoramiento tlc la cducaci6n primaria. 

.1959. Torres Boclet remite documento al prcsiclcntc L6-

poz H1teos. El cloctm;cnto se ll:un~"l'lnn para el 

Mejoramiento y ln Expnnsi6n tic la Educ:1ci6n PrJ: 

maria en México", (Plan de ll. n!ios). 

:'.959 •. l\parici6n Llcl libro de texto gratuito para Prirná" 

ria. 

~ l 1 
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PERJODO 

LOS MOS 

RECIEiVI'ES 

\ 

(X) 

PRESIDENTE MINISTRO DU 

EDUC/\CION 

f.CCIONES FUNDAMENTALES DE EDUCACION PRIMJ\RI/\ 

____ f..UR/\L Y OTR/\S, GENE10LES, QLJ!lJ:!_~ AFECT/\l~Q~-

1960. Comcnz6 a aplicarse el proyecto de 1as re

formas a la Ellucución Pri1~:tri;i. 

Gustavo' Dfaz Ordaz, Agustín Yafíez. 

1 º Diciembre 1964 a 1 ° Diciembre 1964 a 

30 Noviembre 1970. 30 Noviembre 1970. 

.:' 
Luis Echeverrfa. Victor llravo /\húja. 

1° Diciembre 1970 a 1º Diciembre 1970 a 

30 Noviembre 1976, 30 Noviembre 1976, 

josé L6pez 

Portillo 

Porfirio ~luñoz Ledo, 

1 ° Diciembre 1976 a 

1º Diciembre 1976 a 9 Diciembre 197'7. 

J.960-1964. La Comisión lle Libros <le Texto Gratuitos 

euit6 y distribuy6 un total ele 107' 155, 755 li

bros y cuaderno~; lle trabajo; :1sí comu ·i94,22S 

instiuctivos para m:1cstros, 

1965. Se integra una Comisi6n Nacional de Plane:amien 

to Integra L lle la Educaci6n. 

1966. Dispone Agustín Y(mez la UJÜficaci6n ele calcn

<larios escolares, 

1972. Se funda la Dirección General de Ec\ucacL6n Ex 
tra escolar, 

1972, Se inicia la Rcfonna de E<lucaci6n Pri1rl1ria 

1973, Aparece la Ley Federal de falucaci.611. 

1973. Creaci6n de Cursos Comunitarios en 7 entid::idcs. 

1975, Egresan 7 mil nifíos r.lc> las escnclns 1\1berg1.1es; 

existen 400 aulas rurales móviles. 

.. 



PERIODO 

~DMENTO 

ACTUAL 

<O 

PRESIDENTE ACCIONES PUNDAMENTALES DE EDUCACION PRIMARIA MINISTRO DE 

EDUCACION --- RURAL Y OTRAS, GE:JERALES, QUE )::_\_:~Fi:CT/l.l~Q:~_.:. __ _ 

30 Noviembre 1982. h>rn:mLlo Sol:ma Mo-

ralcs. 9 Dici.cmbrc 

1977 a 311 Nov icmbre 

1982. 

1978. Se dcchra pri.l'dtario c1 111'1 º'"r;u11:1 l'rim:•ri:i pn-

ra todos los nif\os". 

1978-1982. Se otorgaron apoyos al medio rural co1110: -· 

Primaria I<urnl Completa, AuLlio-prim:tria, f.htc--

rial Didáctico, Opciones a Micro1ocalhlades, Jn:!_ 

talaci6n de Servicios. 

Miguel de la Ma--- Jesús Reyes Heroles. 1.982-1984. Se presenta el Programa N;icion:ll de 1'<.lucr.--

drid Hurtado. 1982-1984. ci6n Cultural Recreación y Deporte l~J'.l.~-1933. 

1° Diciembre 1982 

. a 30· Noviembre 

1938. 
Miguel Gonzáles 

Avelar. 1984-1986 

en gcsti6n, 

. . 

Dentro de fa denominada Rcvoluci6n Eclucat.iva, se 

inscribe el Proyecto cstratC.gico No, 9 fa11teaci6n 

Rural Mcxican:t. 

1984•1986, Se da contimüdad a progrmnas c!;tublccülos 

por el Ministro Anterior. 

- . ··-... -·· ...• ~:~-·:::..:. .. ~.:.:;:.t.',!k.' ............. ~-. .... -

.. 
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13n México, gran proporción <le campesinos no son simplellwntc agricul

tores, "hacen ele todo: cort:m leila, f<1lirican cohetes, van a los inge 

nios o a los cafetales" ( 3 ) . Ello derivado del hecho <le que con el 

ingreso obtenido por su trabajo agd.co] a no logran subsanar ni sigui.2_ 

ra sus necesidades básicas. 

De esta manera se conforman grupos de campesinos que son empleados -

para realizar trabajos eventuales de características inseguras y -

que no crean derechos laborales, estos son los Jornaleros Agrícolas. 

En el caso específico al quo se refiere este estudio, los cortadores 

de cafia o jornaleros agrícolas, acuden a trece regiones cafieras <lel 

país entre los meses de noviembre y junio de cada afio, situación que 

se transmite de generación en generéH.:iÓn. Entre 1 os productores y -

los cortadores de cafia, existe un enganchador o cabo que realiza el 

"trato" con los cortadores C!II i en se r:11cnr¡i::i d0 l n trn.nsyinrtrir.i6r. rle1 

lugar de origen al lugar <le la zafra; ele los pagos y ele "guardar el 

orden" en los albcfrgues o vecindades; lugar en el que habitan en ese 

período los cortadores y que, generalmente, es construido por el pr~ 

ductor al que van a servir, destinando un espacio alejado de. J':'. comu 

nidad, ello porque los jornaleros son rechazado.> y considerados como 

seres inferiores a los propios habitantes de la localidad. 

Loi albergues o vecindades son construidos en forma de galerones di

vid~dos en ocasiones por paredes pero, en otras, simplemente por s'-
. . 

banas, mantas o sacos de azúcar\ Los mismos galerones cuentan con -

letrinas y se acude a algún ·riaºchuelo a lavar la ropa y a bañarse; 
. 1 

( 3 ) Guerrero Javier. La difcrenciaci6n interna del campesinado mexicano. En po

lémica sobre las clases sociales en el campo mexicano, p, 21, 

10 
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Las condiciones <le' vi.rla de lo'.; jorn;1lcros •!grÍcola~; soi; muy Ji.fÍci-

les, sobre todo si se cons.id,:ra que 18. ¡>,Pn mayoda de ellos ,;e tras 

lacl::i con toda su fam.i.1 i.a; entre 'ellos \·i;1jan, sC'gíÍn una invcstiga--

ci6n rcaliza<la por la Secretaría <le Educaci6n P6b1icu, niiíos entre G 

y ~~ afios, que representan el 19% de la pablaci611 que so desplaza ha 
cia estas regiones. 

Estos nifios, por la movilidad a la que están expuestos, no tienen -

oportunidad de ir a la escuela de su connmidacl puesto que !Wlen en··

tre log meses de octubre y noviembre, es decir, a dos meses ele haber 

iniciado el ciclo escolar, y, a 1 l lcgar a ln comunidad caiíern tampo

co pueden inscribirse pues el período escolar ya ha avanzado; adem&s 

los albergues o vecindades se asientan a distancias considerables de 

la comunidad y se tendrían que desplazar a pie varios ki16metros. 

Aunado a ello se encuentra la necesicbd que la propü familia tiene 

que utilizar la 111ano de obra de estos niños para tratar de incremen

tar el escaso salario que reciben con el trabajo del padre solamente. 

Por otra pare como ya se mencion6, existe rechazo hacia los propios 

jornaleros, rechazoJque tambi6n se manifiesta en los niños los que -

no son aceptados cuando logran inscribirse en la escuela local. 

/ 

........ • 
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3. FL CONCEPTO JlE LJ\ EV i\LUi\C J UN 

Cualquier act:ividrtcl des;1rrol Lid;~ por el hombre es !;usceptible de ser 

evaluada. Aón cuando 1;1 evaluación ha sido ut:i l izada dosdt• t.i.cmpos 

remotos, en las 6lt:imas d6cadas ha cobrado una gran importancia, ta!!_ 

to en el nivel institucional pCtblico como en la iniciativa privada·~ 

en donde existe la prcocupaci6n por determinar el valor de los efec
tos o impactos de las acciom~s que desarrollan. 

Las concepciones acerca ele la evaluación son múltiples y diversas ya 

que atienden al área ele estudios que los autores interesados en el -
tema definen. La evaluación es utilizada en todos los campos ya 

sean estos productivos o ele bienes y servicios; y se ovalan proyec-

tos, programas, planes nacionales o estatales y a6n las propias acti 

vidades diarias. 

Algunos concept~s de cvalauci6n son: 

Crobach: Menciona que la cvaluaci6n es un procedimiento mediante el 

cual se miden las consecuencias de una acci6n orientada al logro de 

objetivos, 

Para Stalce y Deny, es el descubrimiento mediante el cual se estu--

dia~ los programas para ~alidar su efectividad en el logro de los ob 

jetivos que se ha propuesto, 

Glass, considera a la evaluaci6n como un intento para·asentar la uti 

lidad y la validez social de un programa concreto, 

Esta diversidad de concepciones, que manejan distintos autores se de 

be a los diferentes prop6sitos a los que sirve la evaluaci6n, 

/ 

• 
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4. LA EVALlL\CJ,-1N I'.~! U, SJ:r:TOH E!JUC!\'!'JVil 

El ::;ector educativo consitlor~1 a 'la Evaluaci6n c•11110 una fase d(.)1. pro

ceso de plancacién, 'programaci.6n, prasu¡iuest<1ci6n y o¡wrac.i1)n, a tra 

v6s de la nwl se lleva n cabo un antll j:;is comparativo entre mdas ·~ 
programadas y recursos presupuustales contra lo;; resultados obtenidos 
en virtud de las operaciones .realizadas. 

-
Esta cvalunci6n, responde a las disposiciones que la Secretaría de -
Programaci6n y Presupuesto ha dictado y a las propias necesidades de 
evnluaci6n del sector. 

En el proceso evaluativo del sector se distinguen tres fases sucesi

vas e interrelacionadas entre sí, de acuerdo al momento en que; se de 

sarrolla: la evaluaci6n a priori, concomitante y a posteriori., 
---- --------- 1 

Evaluaci6n a priori: Analiza las acciones ele la planeaci6n, pr'o¡;ram.!! 
ci6n y presupuestaci6n, para establecer el grado de congruencia on-
tre nhjctivns polí'ti.c:os y cstratc¿;i.ac; f!llr. se impl:intnr;'Ín p:1ra\'¡ilc;i11-

zar las metas planteadas en un proyecto. ) 
,, 

Evaluaci6n concomitante o concurrente: Tiene lugar durante lé oper~ 

ci6n del proyerto, en ella se detecta el ritmo de las accionei y los 

resultados parcialmente logrados son los esperados, cuidando de man

tener la congruencia entre los objetivos y los recursos asignados p~ 

ra alcanzarlos. 

Evaluaci6n a posteriori: Dictamina sobre el nivel de acci6n logrado, 
despu6s de comparar los resultados finales, los objetivos y las me-

tas prog·ramadas para un cierto· período de tiempo (un año). 

Dentro dei s¿~¡;r ~dblico s~ manejan.di¿tintos ~rados de a~regaci6n 
para evaluar los resultados obtenidos dentro del quehacer p~blico p~ 

·ra mejorar la realidad nacional; estos grados son: 

• 
13 
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Ma~~~'.!._:1c.!__é;n:_ i's un c11roq110 cual, L;il i.v;i y cu:tntita't ivo· que con

sidera el control)' cvaluaci6n de Lié' ru11~:.Luncs) :;uiirun•.:ioll<;:; q11t' -

renliza el sector p(d>lico en :tlllJ1_litu.J iWcion:il con l'1 olijclo de cun_c~ 

cer el cumplimiento o n6 do Jus objcti vo:; y metas plantc:1das, así e~ 

mo la util izaci6n y aprovcch:1rnio11to ck Jos recur:;os asignados, Esta 

cvaluaci6n es rc:.>ponsabi.l Ldad de la Secret~1rf a do Programación y l'r~ 

supuestos, y se realiza con una pcrioúicidad unual <1 tr<iv6s do la !la 

cienda P6blica Federal. 

Mosocvaluaci6n: Es un enfoque cualit:itivo y cuantitntivo que consi

dera el control y l)Valuac.ión ele los programas y subprogramas que re~ 

liza un sector determinado, con el fin de c:oncoccr el cumplimiento o 

n6 de los objetivos y motas planteadas, as{ como la utili~ac.i6n y -

aprovechamiento de los recursos asignados. En el Sector Educativo -

corresponde a la Secretaría <le Educac.i611 P6blicn interiormente con -

cortes bimestrales. 

Microevalunci6n: Tiene cnracter institucional, es realizada por las 

unidades responsalbes de cada sector de la administraci6n p6blica b! 

jo los criterios programfiticos <lo proyectos y actividades, con una -

periodicidad mensua)., con el objeto de conocer el grado de cumpli--

miento de los objetivos y metas planteadas, así como la utilizaci6n 

y aprovechamiento de los recursos asignados para lograrlos. 

. .. ' 

! 
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5. EVJ\LllJ\C.ION PJ\ll'J'JC:JJ>ATIVi\ 

En este a¡wrtaJo, se conceptt1;1r6 la ev;1 l uac.i6n part idpat i.va; si hh,n 

es cierto que sobre el tema no hay nad;1 escrito, existen elementos P.0c 
ra establecer una idc;-i de Je, 11ue ello s i¡',nifica. 

Los elementos surgen de dos aspectos: por un lado tle la Invcstigacl6n 
Participativa y por otra de la Evalu;-icl6n; aspectos que se encuentran 

inmersos en la Pedagog\.a. Para inici;1r esta concq1tuaci6n, es ncces~ 

rio definir la invcstigacl6n partlcipat.lva; Barquera la considera, c~ 

mo una metodología alternativa para producir conocimientos, ello sig

nifica conocer la realidad, a trav6s de las propias personas invol.u-

cradas en ella, dejando de ser sujetos de investigaci6n para ser suj~ 
tos de su misma investigaci6n. 

El otro aspecto es la evaluaci6n, que dentro del camp? de la Pedago-
~ gfa adquiere diversas modalidades: evaluación del proceso de onsoiían

za-aprendizaje; evaluaci6n de proyectos educativos, evaluaci6n de pr~ 
gramas y planes educativos gubernamentales, etc, 

La evaluaci6n aport~ elementos que permiten rotronlimentar las accio

nes educativas emprendidas. Generalmente, el término ovnluaci6n im-

plica temor, pues se considera que los evaluadores afectar6n en forma 

personal a quienes tienen bajo su responsabilidad la conducci6n d~ -
programas educativos, es por ello que generalmente se oculta la infor 

maci6n, obstaculizando el proceso de evnluaci6n e impidiendo la toma 

de desiciones para mejorar dichos programas, 

La i~vestigaci6n participativa, tiene como prop6sito transformar la -

realidad social, dentro de la cuai se investiga, resp~tándose a los -

sujetos pers~nales. Denfro de la Investigaci6n participativa se han -

·generado di versa·s modalidades:. In ves tigaci6n Temá t i:ca, In.ves t igaci6n 

Acci6n, Investigaci6n Militante, Investigaci6n Participativa. 

Puede decirse que para efectos de este estudio fué la Investi~aci6n -
Participativa ln que, con su objetivo central, permiti6 el desarrollo 

\ 
de las evaluaciones estatales, este objetivo, señala: 

1 

• 
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1° Que el grupo se convierta c11 invcsti~'.:1dor, par<1 cXJ1li<;,:1r :;u ro;i 

li<lad espccf fica y, 
Zº que se di:.;cfian, en ba:;r. a] an(i1i~;i~, 1:1~' ac:imw:> que clcban cm .. 

prenderse p:1ra modif.ic.ar o transformar esa rcaljdacl. 

Aho!·a bien, la eva1uaci6n parti.cip;itiva, trata lle conjuntar los ele

mentos antes expuestos; asi se considera e1 objetivo de la cvalua--

ci6n: valorar las acciones educati\·as, para la toma de des:i.ciones -

que permitan elevar la calidad y eficiencia de las mismas. Por --

ello considerando a los participantes en las misma para lograr esas 

desicianes con conocimientos y an&lisis de la realidad, que trata de 

ser objetiva, a trav6s de la definici6n de aspectos importantes, en 

la operaci6n de la acci6n educativa evaluada en este caso • 

• 

/ 
.......... -· 

·,.; • 
~ '· 
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Ci\P l TlJJ,(; J ! llESClll l'C 1 (1;~ llEL 1'11..CJYFC'J'O: l'l(J 011\RJ.;\ 1'1\1\:1 N I°fms 

~!J CRANTLS 

l. i\NTECE!lENTGS. 

En 1978, surge dentro del Sector Educativo el "Prop,rama "Pri.mE_·' 

ria para todos los niiíos", como una entidad del Gobierno Fede

ral, estableci6n<lose co1no objetivo general "lograr que todos -

los niños de 6 a 14 años ele edatl tuvjorau oportun.i.d<Jcl <le ingr.c:: 

sar a la primaria y la posibilit!acl de terminarla" e 1 ) . 
-V 

Para el logro de este objetivo, se realiz6, en primera instan

cia, un diagn6stico que permitiera ubicar la problem~tica csp! 

cÍfica, analizGndose hist6ricarncnte la atonci6n a la dema~da, 

demostrándose, entre otras si tuucionos, "la existencia ele' gru

pos tradicionalmente poco atendidos, como son los nifios q~e PE. 
decen atipicicla<l y los hijos de los jornaleros agr'.Í.colas'l ( 2). 

" 
Es a partir <le este antecedente que surge el proyecto "fJduca-

ci6n Primaria para Nifios Migrantes'', como alternativa de;atcn-., 
ci6n a estos grupos desfavorecidos. 

Se establece coordinaci6n con el Fideicomiso para Obras ~acia

les a Campesinos, Cafieros de fJscasos Recursos (FIOS"CER),. firmág 

dose un convenio de participaci6n en 1980 y se inicia la fase 

piloto en el estado de Veracruz para atender el ciclo escolar* 

1980-1981, Posteriormente se extiende la atenci6n a otras en

tidades: San Luis Potosí (81-82), Chiapas (82-83) y, finalmen

te, en 1984-1985 se cubren 12 entidades con características de 

cañeras • 

. . . 
( 4) SEP. Prógrama Primaria para Todos los Niños, Memoria 1978-1982. p.53. 

( 5 ) IDIW, p, 53 
*rin este modelo se atiende a los alumnós durante el tiempo que ,dura -

la zafra aproximadamente <le Noviembre a Junio de cada año, por lo -

tanto el ciclo escol::ir abarca estos meses, 

• 
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2. 01\.Jiffl VOS IJEL l'llUYJ;CTll 

2.1 Ofrecer educaci611 Primaria a l_os nifios que viajan con los 

jornaleros agrícolas mjgratorios mediante la adccuaci6n -

de un sistemu escolar acorde a sus características y nece 

siclades. 

2.2 Garantizar a los alumn6s de este sistema, la continuidad. 

de sus estudios en las localidades donde lleguen a trav6s 

de la implementnci6n de un modelo de acrcditaci6n, disefia 

do por grados, unidades, u objetivos alcanzados. 

2.3 Establecer coordinaci6n entre i::stituciones y sectores p~ 

ra participar conjuntamente en la operaci6n. 

2.4 Evaluar elifdesarrollo del proyecto en las zonas cañeras " 

del país. 

"· 

' .. 

. .. . ........ . 

• 

. .. 
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3. MODELO EDUCJ\TJVO 

La cscuC'la para los n:i.i10s migrantcs (1mciona con "grupos unita
rios multigrado": n cargo de un maestro (promotor escolar) su-
pervisado y apoyado por nsesores de zona. 

Para fines organizativos, el grupo se divide en tres niveles. -
El nivel l. comprende el grado inicial y el primero de primaria. 
El nivel 2, al segundo y tercer grados y el nivel 3, al cuarto, 
quinto y sexto grados. 

El grado inicial se ha estructurado con objeto de cubrir el ni

vel de educaci6n preescolar en los niños migrantes que no lo -
han cursado. En 61 se desarrollan los requerimientos fundament! 
les de habilidades perccptuales y destrezas de pre-lectura y -

pre-escritura, indispensables para introducir al nifio al primer 
grado e iniL:iar sus sociabilizaci6n, 

GaJa u:ivul L1 alrnj a .iJ1Ctcpc11ti.ie11Lc111cnLe en las áreas que rcquic--
ren individualizaci6n y se unifica al grupo en actividades comu 

" ncs de acuerdo con los programas. 

3.1 Estrategias de Instrucci6n. 

El proyecto contempla el empleo de las siguientes estrategias -
de instrucci6n: enseñanza individualizada, enseñanza por compa

ñeros, centros de trabajo, participaci6n en la administraci6n 
escolar de los nifios y de la comunidad, y, acciones de benefi·
cio mútuo escuela-comunidad, 

Estas.estrategias han sido adop~adas.para ·lograr que el nifto se 
desarrolle a su ritmo y lo incremente contínuamente, mejore su 
auto imagen, se estimule el uso de sus capacidades en el proce

so de enscfianza-aprcndizaje, se facilite la auto•evnluaci6n y -

sobre todo, logre adquirir un compromiso activo en lo que va a 

realizar en la escuela, 
* Los grupos unitarios multigrado, son los que dentro de un mismo grupo se 

"'...:;::"--
- ip.cluyen alumnos de más ele dos grados escolares. • 19 
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Ensc1iía11íJ ~ndividu:lliz;1d;1,- E.! gra.Jo inici:il, t:l p'í·irnuro y se

gundo, :;on los qul' n'quic'J'l.'l\ ;1tt,nci(i11 rn(1'.; dircct;1 'd<'I pr0rnntor. 

Del tercer g1·;1do L'll <1dcLrnl~·, ~;e contr·i;1p'l:i 1111 sistc'111;1 de nuto

apn1nclizajo apoyado en 'las guías de estudio. J;ii estos grados -

el promotor sólo revisa el trab;1jo tcrm:i1wdo y orienta en caso 
necesario. 

En las áreas de Matemfiticns y Espafiol, se sigue el m6to<lo ele en 

sefianza individualizada, para que cada nifio parta del nivel do~ 

de se encuentra y avance a su ritmo, cubriendo todas las Unidn

des. En las 6reas de Ciencias Naturales y Ciencias Socinles, el 

promotor po<lr& generalizar la ensefianza de los temas cuando --
coincidan con los programas. 

Ensefianza por Compañeros. - El m:iestro se a•Jxilia también' con 

el sistema "Enseñanza por C:ompafieros"; los alumnos de ter~er ni 

vol se ayudan mútuamente en las actividades que marcan la~ ~nías 
Tambi6n se prevee que los alumnos que est6n en posibilidades de 
hacerlo, ayuden al promotor a orientar en algunas actividades -

1 

de los niftos de primoro y segundo niveles, j 

Centros de Trabajo,- El aprendizaje de los nifios debe obedecer 

a un proceso inductivo que lo inicie asimilando los hechtjs, si

tuaciones y problemas particulares que despu6s grne~alizard, a 
través de definiciones, principios, ·y leyes. Este método induc

tivo lo conduce a un aprendizaje comprensivo y n6 Únicamente me 

morístico. Los Centros de Trabajo proporcionan al nifto migrante 

la oportunidad de aprender a través de ese proceso inductivo, -

manipulado, observando y practicando con material concreto. El 

nifio va ~educiendo asi los conocimientos y ese proceso inducti

vo serd la base de los métodos de ensefianza que fomentan el de! 
· · i::ubrimi'ento' y la' acción· por parte del 'niftó . 

.Los Centros facilitan que los niftos trabajen solos o en peque-

fios grupos' fomentando' la responsabilidad r facilitando ,la in

dividualizaci6n de la enseftanza, 

.. 
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. 
Los C011tros Ltc ill.tan tnmh.ién ;il promot oi-, el dt'Scl1hr.i .. mic•ntc c!L' 

lns act:itudcé~ y vocnciÓ1l dc·l niifo, ya que'-'' l.11tci·(;; péJ¡· Lraba

jnr en un Cenlro dclcrn1i11:1tl.o y el. liuc:n 1'('11di111i.<nto L'll él, pucdt• 

ser indicativo de la voc1ci611 del n.Liío. 

Los Centros se conforman con m:-itcrLales de Ja naturaleza y de~· 

deshecho, que serán transformados por niiíos y promotores, lo -

que servirá por un lado p<1ra enriquecer y ampliar los conocimie~~ 

tos adquiridos, y por otro, prod11cirán satisfacciones al obser

var ln utilidad que proporciona nl propio gurpo, motivfindose a 

seguir aprendiendo. 

La Administraci6n Escolar.- Aón cuando no es propiamente una -

estrategia de instruo:i6n, apoya los puntos anteriores y ha sido 

planeada con doblo objeto, ayudar al promotor al buen funciona

miento de la escuela y proporcionar al niiío experiencias para -

su formnci6n e lnstrucci6n. La ndministraci6n escolar facilita 

rá la participaci6n activa de los alumnos en el manejo de di-

versas actividades como disciplina, el mantenimiento del local, 

la organización do los actos cívicos y sociales, etc., los alu~ 

nos asumen la sesponsabllidad en forma <lemocrfitica del desempe

fio de ciertas funciones. En esta actividad es fundamental la -

participaci6n de los miembros que conforman la comunidad migraª 

te, a fin de que se responsabilicen del local y de los materia

les que utiHzan los niiíos para su aprendizaje. 

, ~.2 Programa Escolar 

:El programa escolar esta diseftado tratando de que contenga todo 

lo fundamental de ~a Enseftanza Primaria y Preescolar, condens'ª 

dolo y simplific,ndolo para que pueda ser cubierto en menos! --

tiempo sin menoscabo de la pro·fundizaci6n ele los· co'nocimiento's;" 

ya que es prop6sito de la escuela de los niiíos migrantes, capa-
' citarlos, para que en caso necesario puedan integrarse sin dif! 

cul tad a cualquier tipo de escuela que exista en sus comu,nida- -

des de origen. \ 
/--
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Grado Tnjci.al.- Comprende Jo,; cic1Hcn·,,):; h:bicos ¡(<; l'crcq1ci6n, -

Pre--lcctur:i, Pro-()Scrlt11r:1, en s<:;is unidades: L:1tcr:i"li.d:1d, posi-

ci6n en el espacio, fug11r;1 )• fondo, Sl'cucnci.as, coordinación gn19_ 

!;a, y coonl i.naciiÍn r.i na. Estas unid:uJes podr(in ser superad;is en -

un plazo de uno a t1·cs meses, dependiendo de la edad del nifto y.

de su experiencia anterior. 

Primero y Segundos Grados.- Comprende la totalidad de los objcti 

vos del programa integrado de la primaria, pero en las unidades -

ha~ sido simplificadas a lo fundamental para lograr que los niftos 

las superen en un t6rmino m5ximo de seis meses por grado, 

Tercero, Cuarto, Quinto y Sexto Grados.- El programa comprende -

los objetivos ~ásicos de la primaria extra edad y se calcula que 

puede cubrirse en seis meses como mCiximo. 

Materiales Didácticos y de Apoyo.- Dadas las características del 

modelo y siguiendo las estrategias sefialadas se hn elaborado mate 

rial para el raücstro y 105 alum1~0~. 

Para el Alumno~- El material comprende cuadernos de trabajo con 

contenidos de información y ejercicios para el alumno en el grado 

inicial, primero y segundo grados; Je tercero a sexto grado cuen

tan con guías de estudio que permanecen de ser posible en el sa--

16n, contiene toda la informaci6n acad6mica y son a la vez guio·

nes que los alumnos realizan en sus cuadernos: A continuaci~n se 

presenta un cuadro descriptivo de los materiales: 

". 

·---. / 
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----·----------~·-----·-------... . .......__ __ ·----·---------------------- -- ------------------
l. Que~ s.igue 

2. Un lado y otro 

3 • Encu6nt rame 

4. De aquí para -
allá, 

S • Mis manos I 

6 , Mis manos II 

Ejcn:it;1r t!ll el ni.i10 el 
r;1zona111icnto lógico. 

Ejercitar en el niíío Ja 
litera U dad • 

Desarrollar en el niño 
la discriminaci6n fi2~ 
ra-fonclo. 

Ej ere ita r en el n ilio Ja 
discriminaci6n vi.si,1al y 
la ubico e i6n. 

Desarrollar en e 1 nrno 
la coorcl inaci6n motora 
fina, cerno prcparac.i6n 
para la escritura. 

Desarrollar l!n e 1 nif10 
la coonlinac i6n fina, 

·~ como prcpa.rac1on para 
la escritura. 

PRIMERO Y SEGUNOO OBJETIVO 
GRADO 

Unidad 1 a 8 Desarrollar los conoci
mientos establecidos - -
por el programa oficial 
de cada grado, '.. 

3°,4º,Sº,y 6° 
GRAOOS 

Gu~as de estudio 
por áren progr~ 
lnática. 

.· 
OBJETIVO 

Desarrollar conocimien
tos, hCibi tos, actituc:cs 
y hab il ida dos básicas, -

Con t i.cncn L·j vrc í e i os que \';1¡¡ dolo 
cumplt'_io ;1 lo 111.r¡s sin1plc, en los 
que cJ alumno dcs;1rro!Ja sccucn-
cias ;1 partir de~ un;1 ejemplo pre-'· 
scnL1do. 

Se prc~'.;cnt<111 un;1 '.iL)ric ele cjc:rc.i
cios que l'l n ilio realiza y con los 
que van Jam i liar i zSmlosc con los -
conceptos derecha izquierda, 

ContL'lllpla activicl;1des en la~; que -
el ni iio tiene que cli.forenciar las 
fig11r;1s de un el i buj o global. 

Lo:; niilo'.' desarrollan ejercicios 
con los que se familiarizan en los 
con5c-¡1tos arriba-ahajo, adclant·c-
atras, dentro, fuera. 

;\ través de ejcrcjcios el nif10 irá 
habi.lit;indo, con el movimiento, su 
rnano dominante, para intrnclucirs<;> 
en el manejo de la escritura. 

Las actividades planteadas, confor 
madas con trazos rectos y curvas :
habilitan al niño en el manejo de 
la siguiente etapa que será el pri 
mer grado ele primaria, -

D E s e R I p e ) o N 

En cada uno ele estos grados, se -
ofrecen 8 cuadernillos w10 por uni 
dad, en ellos se presentan activF 
dacles que penniten al alw1U10 alca_!! 
zar los objetivos fundmnentales de 
los programas oficiales, 

D E s e R I p e I o N 

Cada gufa corresponde a tma área -
progrrnn.'Ítica: Espal'iol, Matemáticas 
Ciencias Sociales y,pencias N(ltu-

• 
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:~-- .... . , 

l'<ilcs. Se C!'·i ruct·m·:111 ,·011 fichas -
de trabajo L'l! L1:; "que :'e' a!Jarc1n S 
secciones. :\prende en clb se h:1cc 
referencia <l 1:1 j11forn1:1citÍn v ----
aprcmli za_jc> de llllL'Vos com:vptos p:1 
rn nlcanzar un objetivo; prcicti.G1-
aquí el alu1:mo, re:il i.za ejercicios 
para lograr el objetivo planteado;· 
recuerda, se destaca en e:; ta parte 
ele la ficha i o m(is re kvantc del -
objetivo; vcri.fica es la :;ccci6n -
en la que el alwm10 puC'de corrobo
rar los aciertos de la sccci.611 an
terior, Resuelve al término de ca
lla ficha o bloque de objetivos, el 
alumno realiza una auto-cvulua---. / 
ClOil. 

Finalmente cacb guía contiene un 
glosario en el que aparecen todas 
aquellas palabras que no son de -
uso común con su significado . 

·-... 

• 

, 
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Pura el l'ro1notor. 
El manu:1l de c;1paL·it:1ci611 par;1 prc::H1torc:; c~;cDL1rc:-. :'i~',llC Lis -

misma~; estrategi:1s (le in~;ln1cc;i6n qut· el mmlC'lo pcdag6gico de -

los alumnos. Sv pretende que en su cntrcna1n i.cn to, el los vi van -

l<i experiencia q1w van a h;1ccr \'i.vir ;1 sus alumnos, El mamial -

marca tcnnbién pr6c<cicas d iri.gitbs para que en l~l curso .inic.iaJ, 

el promotor tenga L1 oportunidad de practicar con el apoyo y la 

orientaci6n de quien d.i.ri.gc el curso y de los dcm5s com¡rniíeros, 

Evaluaci6n.- La evaJuaci.6n como una parte muy importante del 

proceso de ensefianza-aprendlzaje se ha diseiíado en tres pasos: 

La cliagn6stica, la sumaria y 1 a final. 

Diagn6stica.- Se elabora un instrumento que conten~la los obj~ 

tivos del program<i a fin de que con el.la el promotor pueda ubi

car a los alumnos en el grado, unidad u objetivo correspondien
te, 

Sumaria.- El m6todo de enseiíanza individualizada se apoya en -

un sistema de evaluación permanente sobre el avance del alumno. 

Con este fin, la ~ltima actividad de cada uniclacl se ha <liseiíado 

como la evaluaci6n de la misma, de tal manera que si el alumno 

la resuelve sin ningGn error, podr5 pasar a la siguiente unidad 

en caso contrario, debeYá realizar ejer~icios que sobre el tema 

que contenga el cuadernillo de trabajo o guía ele estudio seg6n 

el grado correspondiente a fin de reafirmar el conocimiento. 

El promotor tendrá en cuenta que los progresos del nifto se eva

luarán siempre ele manera individual, sin compararlo con otros 

alumnos. 

Final,- Considerancio·que no toda la poblaci6n atendida perman~ 

ce la totalidad del período de zafra, deberá evaluarse hasta la 

unidad que fue cursada o en su caso aplicar el instrumento de 

evaluaci6n final que contempla los objetivos de las ocho un~da

dcs. 
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/\credit.:1ci611.- 'l'om;1nd" c'n L"llL'nt:;1 L1 1i:o\'ilid;1d de' ln~~· ;1lu111nos y 

consiller;1ndo que p<'r111;1nl'l'l'll 1111 mf11 i1no ,¡,, t rv·.; 11w•;n;:. (;'11 J;1 es-

cuela mi~1.rante, se ha t.:s1 n1·..:tu1·;!do un i11:;tn1,·t 1'·0 ¡1;1r:1 la :1cre 

ditaci6n y ccrtifLc;1ci611 del s·iste111a "NJNO.':i ~i.l@,\N'l'l·:s 11 , que 

contempla la acreditaci6n por Un.i.dadcs y Grado~. 

4. RECtmsos llU~li\NOS 

Los recursos huma11os con los que cont6 el Proyecto en el ciclo 

escolar 1984-198S, pueden dividirse en dos apartados: de coor

dinaci6n y de operaci6n. 

Para el primero a nivel central existi6 un coordinador nacional, 

en las entidades federativas por su parte, un coordinador es~a

tal y uno o dos auxiliares dependiendo ele él número de promo¡to-

res y alumnos atendidos. 

Para el de operaci6n se consideran a los asesores escolare~; cu 

yu 1..u1<11..Le1·bLica erall las de haber üestacado de entre ei gru-
' pode promotores;. y, los promotores escolares quienes como'.pre-

paraci6n, contabd.n con secundaria terminada como preparaci6n -

acad~mica, adem&s de ser capacitados para realizar las funcio--
! 

nes de docentes, 

' . 

• 
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CJ\I' JTULO J l l L1\ l:V,\Lll,\C JO~! PE!. PROYECTO Y J\NJ\Ll S l S DE LOS RES\JL

TJ\IJOS 

l. DATOS GENERALES DE LJ\S REUNIONES. 

Las reuniones de evaluación fueron realizadas entre mayo y julio 

ele 1985, determinándo:;c las scLll's con base en los lugnrcs en los 

cuales se encuentran las oficinas rcgion:1.lcs de FlOSCEIP, a cxce12 

ci6n de Veracruz en donde existen S, cllgi6ndose la de Jalapa P! 
ra efectos <le la reuni611. 

Se consideró fundamental la participación ele los promotores ese~ 

lares en las reuniones, puesto que para Jogrnr los objetivos <le 

las mismas se requería de los comentarios de quienes cotidiana-

mente vivieron las condiciones reales de operaci6n del proyecto 

y s6lo n trnv6s del análisis de esta situaci6n podría mejorarse 

el servicio. Por otro lado, la presencia de funcionarios de las 

dependencias participantes resultaba signific:ttiva, pues, gene-

ralmento, se conoce el problema a distancia, pero cuando se pre

senta y se invol4~ra a las personas cuya desici6n es importante, 

la problemática toma un cauce de soluci6n, así pues, se procur6 

que a casi todas ellas asistieran dichos funcionarios, (Cuadro -

No. l.) 

El desarrollo de las reuniones, se bas6 en la discusi6n y analí

sis de 9 aspectos considerados como relevantes en la operaci6n 

del proyecto: atenci6n a niños migran tes; capacitación; instala

ci~nes ¡ materiales did&ctico, ~1aterial escolar, supervisi6n, 

coordinaci6n, apoyos y desayunos, 

La dinám.ica de trabajo· fué la siguiente~ 
- Realizaci6n de una técnica de trabajo grupal de rompe-hielo. 

-Presentaci6n y discusi6n <le los objetiv~s de la reunión. 

-Discusión y análisis de cada uno de los aspectos señalados.por 

parte de promotores escolares y demás asistentes, 

- rosibles soluciones a problemáticas específicas. 
\ 

*Fideicomiso para Obras Soci.ales n Campesinos Cañeros d¡¡ Escaso9 Recursos. 
1 

\. 
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2. RESll~!L'.~~ !JF i\Tl:NCI01\ 1\ i~ JÑOS >!1 Cl\1\i'iTES 

En el ciclo )()811-1~185, l: .• atcnci<'•n de: ,,_,te pnly(·clo :;e di.rigi6 a 

12 entidatlc:; fc-dcrati.va,; d(,J. p·:1ís, ;11cndic11do l:.'.6 a.l.ht.·rgues, con 

un apoyo U.e 17 persona~ ul.d C<1lbs en l;!s US!:ll'' corno e'lll ipo coorcli 

na,Jor, 16 asesores esco·larL:s q11icncs apoyaron L1 labrn de 242 -

promotores los que atend i.e ron a 1 a pob Ltc i 6n escolar, centro de 

interés del proyecto y a la que st' cncnrn.inan todas las activida

des re:ilizadas (c.uad ro No. 2) 

La meta ele atcnci6n para este. ciclo fue de 7, 100 alumnos, aten-.~ 
di6ndose realmente a :S,046 nifios de 6 a 1.4 ;1í\os de ecl:.id, de eJlos 

831, 27% fueron promovidos de un grado escolar al inmediato sup~ 

rior. 

3. CAPACITACION 

La capacitaci6n dirigida a promotores escolares, se dcsarroll6 -

en las entidades participantes entre los meses de octubre y di-

ciemUf'-' ... le: 198~t, c011 0 .. \.Lu1H ... iÓa Ut.: JciJ. .i.:::>l.-ü qul:! ;:,t.: t'ott1. i:t.0 Ji::l 4. -

al 9 de febrero de 1985. Para ln misma los coordinadores estala 

les se apoyaron ~~n personal técnico <le las USED, 

Programa 

La duraci6n del curso fué como sigue: 

ENTIDAD 

Chiapas· 

Colima 

·Jalisco 

Michoacán 

More los 

Nayarit 

San Luis Potosí 

Tamaulipas 
1 

, .. 

DURACION (DIAS) 

30 

6 

6 

30 

30 

30 . 

30 

...... 30 

* Unidad de Servidos Educativos a Descentralizar (\JSF:D), 
• 

' 
1 '!r' . 
•' 
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w 
o 

...... 

¡" 1 ·. 

\~ 

/ 01 

02 

03 

()/¡ 

04 

05 

06 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 
I 

CUADRO No. 

NmlEJ\O r:E DATOS AL MES DE Hl\YO ---·------------· 

E N T I D A D INGENIO ALBERGUES ----

Morelos 1 I; 

Sinaloa 4 9 

Nayarit 2 10 

Jalisco 6 8 

Colima 3 ' 
Michoac1ín 2 9* 

San Luis Potas! 4 11 

Tamaulipas 1 

Xalapa, Ver. 6 . 11 

Córdoba, Ver. 3 9 

Tierra Blanca, Ver. 4 7 

Oaxaca 

Cosmoloapan, Ver. 3 30 

San Andrés Tuxtla, Ver. 3 6 

Tabasco 3 5 

Chiapas 3 

TOTAL 44 126 

* Vecindades, 

** Se promovili alumno en abril, 

*** Maestros comj.sionados por la USED. 

**** 3n, Unidad, 

EQUIPO COORDINADOR ASESOR 

3 

2 1 

2 2 

o 

1 2 

1 2 

1 1 

3 

1 2 

17 16 

PROMOTORES ALUl-l'lOS PRm!OVIDOS --- ------

24"0 "* 501; 358 

20 315 29 

17 . 1411 2G 

21 273 33 

16 241 25 

16 2110 30 

13 75 15 

4 29 30''"" 1( 

18 1118 50 

14 152 29 

10 154 22 

35 3118 32 

12 1911 43 

11 110 52i<>":>'< 

11 119 57 

----
242 3,046 831 • 1 ' 

. ' 
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f•:t·J'l'lDl\D ----

Sin aloa 

Tabasco 

Oaxaca-Veracruz* 

30 

6 

15 

La coordinación naciona;t, elaboró el Programa de Capacitación a 

seguir en cada una de las entidades. 

Los contenidos que se manejaron en coman fueron: did~ctica de 

lacto-escritura para primer grado, did5ctica de espafiol, matemá

ticas, ciencias sociales, ciencias naturales, llenado de forma-

tos estadísticos y evaluación. Para Chiapas y Tabasco, además -

se incluyó el tema de vinculación promotor-comunidad; en :Chiapas 

también se contempló como uno de los contenidos "Técnica de Ense 
1 -

fianza Individualizada''¡ en Veracruz se consideraron dos femas más 

administración escolar y elaboración du material didácti6o. Por 

su parte Jalisco incorpor6 las características de la población -

m:i<Jrr1nte, mr.JP.lo ped;ig6gi.cn npl py-nyP.r.l:n y rprnrsns r'lio~r.1-ir.ns . 

./ 
4. INSTALACIONES 

i 
De los 117 <1.lbergues y 9 vecindades donde se :Uev6 a cab'o la ac-

tividad educativa con niños migrantes, 22% contaron con aulas -

ex profeso; 37% dieron sus clases en cuartos de albergues, en p~ 

sillas o a la intemperie; el resto se ubicó en salones ejidales 

y comedores del albergue. 

Del mobiliario, 56% estuvo compuesto por mesas y bancos ti.echos -

de tablas apoyados en blo.ck. El 35% por· mesa..:.banco binarios y' -· 

en el .7~. de l~s alberg:ues, los niños se sentaron so?r.~ petates 1 .. 

sacos de azúcar, cobijas o papeles puestos sobre el suelo. El -

resto tiene muebles prestados de escuelas primarias o jard~nes -

de niños de la comunidad o usan mesasy sillas de la pob~aci~n 

del albergue. 

* Oaxaca es atendido por la coo:rdJnaci6n d.e Veracruz. 
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Con pizarrGn adccUiHlo contú (el .)/¡'e Liü l.oc; allJL~.C<Jttc¡s y vccim1~'. 

des; 19'!, erü de c1inw11si.ones muy pcqcwi1u::;, 60 X '.lü crns,' contó 

t!On él 27Z;. 

Por su ubicación y la forma de construcción, 71i de las aulas 

no evitan la distracción visual de los alumnos. 

El 90% está siendo afectados por el ruido que provocan las ra 

dios y otros. 

5. Ml\TERinL DIDACTICO 

El 90% de los promotores consideró que la llegada del material 

didáctico fue inoportuno e insuficiente. Esta situación a jui

cio de los promotores, afectó el desarrollo de proceso do en

se6anza-aprendizaje, desfas~ndose con relación al tiempo el -

tratameinto de las unidades programáticas. 

nillos para primer grado, 5 entidades (Colima, Jalisco, Tabas

co, Nayarit, Veracruz) consideran que el método de lecto-escri 

tura propuesto en los mismos, no está acorde al n16toüo de "Pa

labra Generadora" que el modelo edt.:.:.:-"tivo del proyecto propone. 

Con respecto al primer grado, el tiempo estimado para el desa

rrollo de cada uno de los cuadernillos es en términos genera-

les, de un mes y
1

considerando que la estancia promedio de los 

alumnos en los albergues es de 5 meses, se sugiere reducir el 

n~mero de cuadernillos .Para este grado. 

En seg~ndo grado, se .consid~r6 que los c<;>ntenid,os son ade¡;:ua

dos, con excepción de Veracruz, que propone reducir el número 

de cuadernillos tomando en cuenta los 5 meses de trabajo do-

cente con los alumnos. 

De tercero a sexto grado, las guías exprofeso,. con las que -

contaron los alumnos fueron consideradas como adecuadas por 

· . los promotores escolares, en cuanto a contenidos y tiempos. 
:':.:'-- ....... . 
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Se comcnt:6 en .la!3 rc't111·iui1c,'.; que .1.eir,~ prornotorc:.> ;;u;ct.Ll:uyc'ron el -
ma tc!rial pr~¡üo <lcl p;:uyccto, co ... J:i.bn~s (ll! t<.•xt:o' con:;c:9u i d(l<-; ·-
por e.llos m1r~nv:!fj 1 en ~.L cl·1:--;c ele :~;:n Lu.~;.J .T'nLl".SÍ, rJ\·li!h1.LlJ.i.pa~1, :.10-
reJ.os y Sint1Jo.·i se <q.;ciyt1~~on. t.1rnb::l'~11 en 1.:1:1 ·1 r,ur:'.z1s el;_; .~;~l:rdclL~HJ 11 ·k 
del ¡n:oyecl:o Eccupcr;1c.üín ck i'lÜíu:; con f,t:r;,:,;o Esco:t dl:, L::is que -
consic1E:raron ;1dccuadas u. c~ste tipo lle pobli1ci.ti11. 

En cuanto a la prescnt:aciGn de estos materiales el 100~ de los ~ 
promotores apuntG que en los de primero y segundo el tono en que 
se imprimi6 es muy fuerte y al trabajar con luz natural, o con -
focos molesta a la vista de los nifios. Po~ otro lado, la cali-
dad en cuanto al tipo de papel resulta adecuado para las condi-
ciones ambientales de la pob1uc.ión atendida. 

6. MATERIAL ESCOLAR 

El material escolar para promotores y alumnos consiste en : lápi 
ces, libretas, tijeras, colores, cartulinas, lustre y manila, = 
plumones, gises, borrador y pegamento. 

Las entidades que reportaron que este material no fue otorgado -
son: Colima, Jalisco, Morelos y Tabasco. 

Proporcionado en cantidades insuficientes: Veracruz, Oaxaca, Na
yarit, Chiapas y Michoacán. 

Sólamente tres estados afirmaron que el material escolar fue do
tado con suficiencia y oportunidad: Sinaloa, San Luis Potosi y 
Tamaulipas. 

r,a causa por la que estos recursos materiales no fueron otorga
dos, se debi6 fundamentalmente a la falta de coordinaci6n entre 
el personal de la USED y FIOSCER Regional. Otra raz6n menciona
da fue la de que la regi6n FIOSCER no recibi6 los recursos nece 
sarios para la compra del material, 

1 

* Las "Guias de extraedaél'l son materiales utilizaaos en el Pro-
yecto Recuperación de Niños con atraso escolar, con el que -
se atiende en una de sus alternativas a niños desfasados cro-
nológicamente con relaci6n al grado escolar. 1 
En estas guias se desarrolla el prog~ama de un cit~escolar -
en 4 meses, que normalmente dura 8 meses. 
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7. SUPEHVLSION 

En lo.::-; J:"cnnioncs de evil]u~1.cidn se éuwl..i..zó lu supervisión roal:L-

zada por los equipos estnlnles y por los asesores escolares, la 

periodicidad con que se visitó a los promotores fue la siguien

te, según se indica en el cuadro a continuación: 

ENTIDAD EO.U!.I:'._Q ES'l'l\'l'i'\L ASESORES ESCOLARES 

Mensual Quincenal Sem:i.nal Mensual Quincenal Sem:i.nal 

Colima X X 

Chiapas* X X 

Jalisco ** X 

Michoacc'.in X X 

More los X X 

Nayarit X X 

San Luis P0tosi***x X 

Sinaloa X X 

Tabasco X 

Tamaulipas X X 

Veracruz .,, X X 

Oaxaca 

* Cabe destacar que én e1Estado d~ Chiapas la coordinaci6n est~ 

tal,a cargo del Departamento de Servicios Regionales en San 

Crist6bal de las Casas, no participó activamente en este ci 

clo escolar, quedando la responsabilidad del proyecto en eJ, 

asesor escolar. 

·** Para el Estado de Jalisco, no se asignaron asesores escol~

res por parte de la coordinacil'.\n.estatal y el responsable 
del proyecto realiza 'actividades 'c·orr'esponctientes a. su 'área 

de adscripción, por lo tanto, la supervisi6n se realizó en 

forma esporádica. 

*** En el caso c1e San Luis Pot:os:í., la coordinadora del proyecto 
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cst.J ubicil<:,1 en la c;:pilitl dc:J E:::tilcln, .:i un;1 r!:i_~-;LanGÜt r1c! ·¡ 

horus del Cl.t:l.:a de t.1:'1.bajo ele los ~1 ]bcl:~¡l1í.~::.;, c~stz1 ~~1tL1aci:jn 

gcogr<lfic;1 no ]JL~rrni l:i.6 ·c¡ue la;; vis.ild.'~ <1 los gn1pos fuci~ün 

continuas. 

Es importante mencionar que la generalidad de los promotores 

consideraron que la supervisión se enfocó mucho mtis al aspecto -

administrativo como lJ enado de formntos de control estadj'.stico 

y a verificar fnllantcs de material escolar rnfis que el asp~cto 

técnico-pedagóvico, por ello requieren de rn5s apoyo en este til 

timo aspecto a fin Je mejorar el trabajo dnc0nte. 

Se indicó tambi6n la necasidad de que la coordinación central -

visitar& con mayor frecuencia a los promotores durante e~ ciclo 

escolar 1985-1986, para recibir orientaciones sobre el m~nejo -
de los grupos. 1 

8. COORDINACION 

-~' 

'" 'i; 

!1 
• 1 

1 

La coordinación que se analizó fue la que se refiere al'.~ivel -

central y el estatal. 

El primer~ qued6 de manifiesto que el coordinador .de 

educativos a nivel nacional de FIOSCER, se integró al 

pr~gramas 
final del 

mes de enero del presente año, situación que obstaculizó el se

guiniento adecuado del proyecto. 

Por parte de SEP, también se manifestó que la coordinadora en -

los meses de enero y febreo de este año·, se dedicó al montaje 

y atención del local de la EXPO .·sr;p. 84, reali'zada por la Uni-

dad Coordinadora de Proyectos Estratégicos, Actividad.que im~i~. . . . . . . : .. . .. . ·' . '.. ,. 
di6, el asesorar a las entidades federativas, sobre todo, si se 

considera que, propiamente fue el primer año de operación en -

siete entidades federativas: (Sinaloa, Nayarit 1 Tabasco, Colima, 

Jalisco 1 Michoacún y Tamaulipas), en las que se requería' de ¡na.

yor atención estatal contara con 1nayorcs elementos y elevar así 

la eficiencia del proyecto, 
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" En el [11nbito crjl:,1l:ill, l <.i cuoi:clin<tc.i.ón éjFP-l'HJ:;c1m,·· c¿¡rc,c.i6 de .l.il 

orlen l:ac i6n Jl('Crc:.;¿¡1:ia p<1r<1 e:; l:ablcr:cr un;1 h11cn:1 cciord Lnaci.6n. 

Por ol:ro J.aclo, ¡;e obscr\'Ú :l¡i f<.1ll.i1 d"' .;1l'i.ci.¡¡(:·Lva p~ii:t1 1ograrlo, 

con lo que se ilfcctlJ aún m::is l.a m:wc!J;¡ udccu:tciil del proyccto. 

Cabe destac.:u: qnc en dos en tÜlildc; :·IorrJlos y 'I'ilbilc.;co, los respÜ_!! 

sables del proyecto tuvieron scd;1c; c1.ificul2.tadcs parct coordinar

se. En nueve entidades el p;:oycc l:o opcr6 con problemus rnenor:es, 

y solamente en Sinaloa, la coordinnci6n inLralnstitucionill, des

de los niveles directivos, basta los operativos, ~esull:6 la 6pt! 

ma logrundo mayor eficiencia en todos los aspectos del proyecto. 

9. APOYOS 

Cuando se habla de apoyos se hace referencia a los que recibió -

el promotor, cuando los solicit6 para mejorar la eficiencia del 

proyecto. 

La relación de los promotores con los trabajadores sociales cstE_ 

vo muy lejos de ser la requerida. Los celos que se engendraron 

entre ambos grupos y la falta de una coordinación para que reali 

zaran un trabajo de equipo, di6 como resultado la dispersión, -

más que la suma de esfuerzos . 
• 

. El apoyo que brinda la población del albergue a, los promotores -
'¡ 
\ fue en general esca.sa. Pero las causas no sólo estuvieron de 

\ parte de la pobla.ci6n sino que mucho dependió de la. actitud 

¡del promotor para con ella. Cuando el promotor logró establecer 

buena relación ·con la pobláción, €sta se mos.tr6, a pesar de su -

renuencia, a brind~r su apoyo. En todas las regiones .se pudo.-

.constatar como los promotores que tenían facilidad para reracio

narse con la· población,· no. ~ánifest'aron la falta de ·apoyos.· ·· · 

1 
El apoyo que brindó el promotor FIOSCER de zona. fue en general -

escaso. En parte se debió a que por ser nuevo el proyecto en la 

ro~yoría de las regiones, el promotor no tuvo conocimiento de la 

:importanciu de su colaboración y función especifica que debería 

realizar. 
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IU ingcn.i.o, las unionco; y ili3oci;icJ.lJrL::f; de pi:oductorcs b1:.í.ndaron 

su apoyo tock vez que ne J:(:curr:;'.a a ello:;. ~3.i. no hubo rnils cola··· 

borac:ilii1 se debió a L1 f¡¡l t.a ·ele; coorc1in<1c:i.Gn r"ntrc los promoto-

res con los trabajad(in"s sociales y e1 promotor l"IOSCEH. obstu.cg 

lizó girar las necesidades <l las autoridades respectivas. 

in voluntariado donde estuvo or~1anizado, logró cubrir algunas ca 

rcncicas del proyecto, en particular en las festividades que se 
realizaron en los albergues. 

10. DESAYUNOS 

De las 13 regiones que llevaron el proyecto educativo, sólo sie

te regiones dieron desayunos: 01,02, 03, 05, 09 y 11. 

Fue evidente como este programa constituy6 una fuerte motivación 

para que los ?adres enviaran sus hijos a clases, normalmente re

nuentes a hacerlo. 

El desayuno se sirvi6 en horarios diferentes; en unos al inicio 

de clases, otr"c;s a la hora del recreo y los menos alrederor de 

las once de la mañana. 

En algunos casos alteró el normal funcionamiento de la actividad 

docente, por lo que el horario más indicado es antes de iniciar 

las clases. 

El programa que estuvo bajo la responsabilidad de trabajo social, 

contó con la participación directa de los promotores que asumían 

la ·t.a~ea de preparar a los niños, acondicionar el aula y ayudar 

'c.:~,!'•,..,. .... ; ., .en .;l,a .. «;listribuc~6n. de. 'los ,a;i.iment.09. .. . , ., .. , . , ·', . _, .; . .,, -:r .... ;., .. 

-~. ·::·•¡\?... . .. 

.. _ _,,_ ··· .. , • 

'",'!·'' , .• . ',. ' ¡\ .• 
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1J · C:O:\CLUS10:\l:S !lE IA l:Vi\Llli\C lON 

Resumen <le atenci6n. 

Lo meto de atenci6n no fue alcanzada por la movilidad de lapo

blaci6n, que en esta zafra no acu<li6 al corte do cafia en la con 
tidaJ prevista. 

La promoci6n no ulcanz6 el 50% Je los nifios atendidos, por di-
versas causas entre las que destacan: snJ.ida <le los albergues 

a purtir del mes de abril, falta de material didáctico y esco-

lar y la influencia ele espacios educativos y mobiliario inacle-

cuo<los es pr~cticamento todos los lugares que fungieron como au 

las, que no impidieron la <listracci6n <le los alumnos por la in
comodidad <le los mismos. 

Capaci taci6n. 

·A pesar <lo haber, contndo con un pvogramn <le capacitaci6n elab2 

ra<lo en las oficinas centrales, cada entidad federativa, tuvo -

su programa de acuerdo.con criterios propios, así como la dura
ci6n cl::l curso. 

Los objetivos planteados para el curso no fueron alcanzados, en 

algunos casos por el poco tiempo destinado al mismo en otros, -

por falta de personal id6neo para el tipo de proyecto. 

A exccpci6n de Chiapas y Jalisco, las dcm&s entidades no consi

deraron como parte del curso, la prescntaci6n y an6lisis de las 

características de la poblaci6n migrante. Aspecto que es fund~ 
mental considerado el p6rfil del promotor que va a laborar co-

mo docente, las características muy propias de la poblaci6n mi

grante, así como las condiciones materiales en las que se desa

rrolla el proyecto, 

Falt6 incluir, en el curso, informaci6n sobre los objotlvos de 

FIOSCER, en el sector,y cada uno de los programas quedesarrolla. 
Su falta result6 se~ fundamental, ya que no favoreci6"1a rela-

~i6n de colaboraci611 que debi6, haber existido entre los promo-
···· . 

tor~s, trabajadores sociales y promotores PIOSCER, 
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InsU1laC'ion2!3 

r.,a limita<.:iún m5s significativ¿1 que <~ncnntJ:ú c·l c1:;•!-;:ir.rollo del -

proyecto estuvo en las condicio11c:s u1.2 :;u,; 1.11!;t;1l,,c.i.r111c;ó. Lfü; au 

las y el mobiliario que va b pcrn1itir a los nifios trabajar con -

comodidad, son aspectos in1portan l:cs que co.;1tr ibuycn <'n nl to gra

do, al aproveclwmicnto de la labcn: educri U.Vi:L 

La ubicación del espacio que funciona como nula con respecto al 

centro de reunión o de paso de la población del albergue o la 

vecindad, juegu un papel func1amcnti1l. Su ubicació1i debe evitar 

que los niños se distraigan por efecto deJ movimiE:>nto y del rui

do que realizan los habitantes, asf como protegerlos del humo -

que sale de los fogones. El material del aula debe proteger a -

los alumnos de excesivo calor propio de las zonas cañeras. 

Material Didáctico 

El 90% de los promotores participantes no contaron con er mate--
·' rial didáctico, en oportunidad y en cantidad. 

. . . 
.LÚIJ:Jl. .1..Hl.1.t!L UU 

mero y segundo grado resultó inndecuado por ser. demasiad~ fuerte. 

El método de lecto-escritura propuesto en los cuadernillos de --
. 1. ' 1 '6 primer gradr,,. no coincide con el propuesto en u. capac1tac1 n. 

El material escolar para alumnos y promotores no lleg6 en la ma

yoría de las entidades, debido a la falta de coordinación USED-

FIOSCER y que la región no cont6 con los recursos para la adqui

sición del mismo, 

Supervisión 
Fue enfocada más al.os aspect?s administrativos que a l.os .. t€cni-:-

. ~~.:.pedagÓgi~os ." · · · ,.,. · 

En al.gunas regiones faltaron asesores escol.a.res para a.tender a 

• 39 

.... - - i ··- ··~ ·-···· 



los p¡_·omoLores. 

En la supcrvi.s:i.6n falU! coqrcl:Lnuci6n C!nLl:c l" USf.D Y FIOSCER p~ 

ra establecer un programa ele visitas. 

Los asesores escolilrcs no tuvieron la preparación necesaria pa

ra el desen~efio de sus funciones. 

Coordinación 

I,a coordinación al interior de cada una de las instituciones en 

sus diferentes niveles, como entre SEP y FIOSCER, no fueron las 

adecuadas. 

Apoyos 1 
j 

Cuando se habla de apoyos : se . hace .;referenci,a· .i a. los q~e rec.:!:_ 

ben los promotores para el desempefio de su labor cducatiJa, --

cuando ~stos lo solicitan. En este sentido, los apoyos que re

ciben de los trabajadores sociales y de la poblaci6n del: alber

gue, son básicor3, igualmente resultan importantes los apoyos --

del ingenio, de las uniones y asociaciones de pruductorc;is, así 

como del voluntariado, 

i 
1 

La colaboraci6n casi nula que se dio entre promotores y !trabajo 

social, se debió al celo que se creó entre los grupos y la fal

ta de un esfuerzo de coordinación a excepción de Sinaloa. 

Para el apoyo de la población, resultó claro como aquellos pro

motores que tenían facilidad de comunicación lograban interesar 

a la comunidad del a°lbergue y recibieron la colaboración necesa 

ria. 

Las condiciones soc'io-econ6micas de la población de los alber-- · ·· 

gues y las limitaciones mate.riales en lu.s que se desarrolla la 

labor docente, hacen imprescindible el apoyo de los trabajado--
' 

res sociales. El esfuerzo de colaboración entre la coordina--

ción de la USED y de trabajo social FIOSCER en Sinaloa, muestra 

lo que puede alcanzarse cuando €ste se da • 
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Dcsriyunm; 

IJos dc.:~él)'l1no:; c~~~colarc~·; ('~.~un pro<J~:.1rnc1 qn( 1 :~<· .irnp.lc1ni_(l c<:-in e] - ... 

fin de co.ntr.i.buir il llll;:joú1r li.1. <tli.1t1,.:11 L.i.icL'.'n (i,; Ju¿: 11.i.!10::.; qLL éléi.i.;:'_ 

ten a clases, crear h[lbito~-;. c"k:! hiqicne cll .Ln<Jor.i.r u.lim1~nto::; y -

promove:c entre ·1a pobL1ci(1n la irJ(''l r1c rrcpilrar. la~.; comidas consi 

derando los requcrünicntos de, ca.l o:rí.as y proteJ.n¿¡s .indispcmsa--

sablcs en el desarrollo físico. 

Los objetivos a. éÜCu.nzar con el programa ele desayuno:; se acoplan 

perfectamente al esfuerzo que se real.iza con el proyecto de Edu

caci6n Primaria para Niños Migrantcs y a toda la labor de promo

ci6n que realiza FIOSCER. Las regiones que no dieron desayunos, 

no contribuyen a la educación integral del niño, tal como fue -

concebido en el proyecto. 

Otras 
¡ 

Las necesidades de educaci6n de los niños que por su condición 

económica deben ir a cortar caña, no son todavía satisfecÍi~::;. -

Los albergues no cuentan con instalaciones de luz el~ctrica, lo 

que no permite a su regreso dela faena asistir a clases. 1 

La asistencia de los alumnos a clases fue irregular, debido a 

las actividades que deben realizHr a petición de sus pad~es. 

En Chiapas el proyecto en este ciclo se llevó a ~abo con pobla-

ci6n que se ha convertido en local, (guatemaltecos). 

El, alto grado de consumo de bebidas alcoho'licas alt~ra el ambie!! 

te del albergue, creando miedo· en los promotores, ruido y dismi 

nuyendo en la población infantil, los efectos que podría tener -

la actividad docente. 

·Un gran prorcentaje de los promotores.no fueron hijos de·produc

tores o cortadores de caña y no residían en las comunidades ale

dañas al albergue, 

En las regiones Jon<le no hubo un responsable de proyecto p~v Pª! 

te de PIOSCER, se hizo m6s difícil establecer la coordinaci6n in 

terna. 
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e o N e J. ll s I G N E s 

1.- El Proyecto Edticación l'r_¡11un·i.:i par;1 Nü10:; :.!i.grantes, coino alter 

1wtiva cducaU.vn qt1c L'l gobierno federal. orn;cc, ¡n:edc conside
rarse positiva, ~;in r;mb;1rgo lns dcficicnci;1s administrativa~; y 

técnico-pcda¡;6r)c;is impiden que dicha alternativa ftmcione a;l·e
cuadumcntc como tal. 

2.- Lu coordinaci6n intcrinstitucional entre ln Sccretar{n <le Educa 

ci6n P6blica y el Fideicomiso para Obras Sociales a Campesinos 

Caíícros de Escnsos Recursos, resulta una suma de esfuerzos y no, 
una (lupl ic:idnd üe ellos; en el ámbito ccatral, ésta se di6 cm .. 

la forma correcta, pero en el estatal, se observaron serias di
ficultades que obstaculizaron la oparaci6n del proyecto. 

3,- Las condiciones de vida tan precarias en los nifios mig~antes º! 
colares, hacen que la labor cduc:tliva resulte inconstante y di

fícil para quien l~ desempefia. 

4.- El Proyecto Educaci6n Primaria para Nifios Migrantes utiliza una 

versi6n reducida del programa oficial de c<lucaci6n primaria, -

por ello carece de realismo ante la poblaci6n a la que esta di

rigido. 

5.- Los partf~ipantes en el Proyecto Educaci6n Primaria p~ra Nlfios 

Migrantes, ubicaron la problemática y propusieron alternativas 

de soluci6n, al participar tambi6n en la evaluaci6n, 

• 
6.- Las carencia~ formativas Uo los promotores 

·dieron lograr un resultado favorable en el 

escolares, no impi-
aspecto.pedag6gico. ., 

7. - La educnci6n rural ha carecido de continuidad dote·niend.o su 

avance debido a las diferencias de trato que ha recibido entre 

las sucesivas gestiones presidenciales. 

\ 
.µ~.--
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8. - Lao; carcnc.i ;1~; crlllcat Lv:1s del ;,;L"I :o r11ral HL111ca 1);111 sir.lo objc: 1-.1_

vo real par:1 ser sr;l11cicn1ad:1:;, 1 ·1e:2,61,clo:;e nl ca~o de proc1;1111ar 

una "Rcvoluci.Ón Ecluc~1l.iva!',quc prcle:ndc superar los mismo:; pr_c:: 

blc111ns que en el inL;io de la gcsti6n de ln S.E.l'. en _1921. 
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R u e o ~! E N lJ ;\ e () ~ J: s 

Sin prctendt'J' ._·,11\;Jt i::;i1· J;t!; clc'iiciL·ll<'.i¿1:; que· el pruyccto pre-· 

sentó '-'Tl el ciclo cscul;11· ll)!l·l··l~Jé¡r" siconlo ln oblig;1ci6n pro[_<?: 

sional de scfi;1 I ¡¡r alguna:; ·ccco11w11duc_i.oncs, 111i:;nw:; qttc' fuerun - -

rescata<las de L1~; propi;is rcunio11c•s con el a rán cle que en d.- -

clos posteriores "º tom;1n1n en cucnL1 y de c:::ta menci·a mejorar 
la calidad del proyecto: 

Progru111ar para los siguientes delos escolares a las 14 enticla·· 

des federativas cañeras, con clatos c¡ue se acerquen mús a la po

blaci6n real atendida en el ciclo 198i-198S. 

Apoyar por parte de los equipos coordinadores y asesores escol.'.:!_ 

res, a los promoto-ccis en el aspecto técnico-pedag6gico, a fin -

de elevar la promoci6n escolar de los alumnos. 

Mejorar el ambiente de trabajo, aulus y mobiliario do promoto-

res y almmos, con el objeto de que la caJ.iclDd ele este servicio 

~tJ t:h:vu, 

Formar por lo menos dos grupos para la capacitaci6n en las en-

tidados: los de nuevo ingreso y los ele reingreso. 

Que la duraGi6n del curso sea de un mes, y considerar 1.a facti~ 

bilidad de mayor tiempo para Tabasco 1 Michoac~n y Nayarit . 

. Que las entidades participantes respeten el programa nacional -

:do capacitaci6n. • 

Que los capacitadores sean personas con conocimientos del !11.edio 

cafiero y. dc; las condiciones en que el promotor va a _desarrollar 

su labor, para adecuar sus conocimientos a estas características. 

Considerar dentro del Programa de Capacitaci6n la partic~paci6n 

do PIOSCER para informar sobre sus objetivos y programas y la -
\ 

importancia de la coordinaci6n entre to~os los trabajadores del 
1 
albergue. 
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Que las aul:1!; se:1n 11hic;1J;1s .lo 111(is ulcj;id;1!; po!;ilil,cs de] úrea -

donde se 111uevc n·1:uL:1n11l'11Lc Ja poh1a,·i<ín del ;i.!lwr,r,uc o vccin-

clad y no sea ;1 ll:an;:;1d;1 re;:· LIJ h11mo de fogones. 

El material del <lula debe pcnnltir un ambiente fresco al into--.. 
rior del mismo. 

El mobiliario, teniendo on cuenta las condiciones de los alber
gues y veci11cladcs, elche ser el mesa-banco individual de madera 
que favorece su movilidad y reparaci6n. 

Que el material dicl&ctico llegue con oportunidad y suficiencia, 

ya que de ello depende el avance del proceso de cnseñan::a-apre_!! 
diz11je. 

¡ 
Modificar el tono en el color del papel de los cuadcrnillqs de 
primero y segundo grados, 11 uno m&s tenue. 

Est~blcccr el tipo y c~ntidatlcs de ~atarial c~colar par~ ~reme·· 

tares y alumnos de acuerdo al presupuesto establecido. 

Que el material se entregue a los promotores al momento d~ ini-
1 ciar sus l~bores docentes, 

Se hace imprescindible dar una mayor capacitaci6n a los ~seso-

res escolares. 

Diseñar un programa d_e capacitaci6n para asesores escolares, 

Asignar asesores escolares ele acuerdo al n4mero a·c promotores -

:Ylo ubicaci6n gepgrá~ica, . 

Que los asesores escolares realicen reuniones quincenales con • 
los promotores para continuar la capacitaci~n. 

Asignar un asesor t6cnico en Ciudad Valles, San Luis Potosi, 
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Quu el asesor cscuJ ;1¡· y el cuonljn:ul.-;r F IOSC:l.R dL'i. ··pro)°'ccto 

en :In rcgj6n claborl'n ul programa de vi:; i.t.a:-; ~1 .los1 albergues. 

Que FlOSClm liri11de J.o:; medios ]l[IJ'a que el coordinador e::;;tat.al -
pueda realiza1 lri su¡w~·vi s j 6n. 

Establecer un progn11na de trabajo entre Lis coordinaciones ele -

SEP y FIOSCER, horizonL!1 y vcrtical111cntu. 

Que el inicio del ciclo escolar,· la coordinaci6n USED-FIOSCER -
en cada entidad, cluborc un programa de trabajo social que invo 
lucre al personril que labora en los albergues. 

Verificar las causas que motivaron que no en todas las regiones 

se dieron desayunos escolares, para evitar así queden regiones 
sin el servicio, 

Que los desayunos sean servidos antes de iniciar la actividad -

docente. 

Promover en fo~ma sistcm5tica actividades deportivas y cultura~ 
les para ocupar el tiempo libre de la poblaci6n evitando así el 

excesivo consumo de alcohol. 

Que los trabajadores del albergue puedan disponer de ap~yos au

diovisuales para sensibilizar a la poblaci6n acerca de la impar 

.tancia de la educaci6n, 

Asignar en las regiones PIO.SCER un coordinador U.el proyecto. 

Que el coordinador de trabajo social en FIOSCTIR sea el mismo 

que el del proyecto de ·~iños Migrantes, 

\ 
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