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PRESENTACIÓN 

La optimización de los recursos en las d1ferenles dependencias del Gobierno 

Federal es de suma importancia, ya que de esta manera se logra una correcta 

aplicación de las políticas establecidas, lo que permite que un mayor número de 

personas sean benef1c1adas con las mismas 

En el rubro del problema del rezago educativo. es decir. de la educación 

para adultos existen instancias que se dedican a abatir dicha problemática en 

donde destaca el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA). el cual 

implementa diversos programas que ha d1sel'\ado. pero que por diversas razones 

no han logrado reducir significativamente el número de personas que no cuentan 

con estudios básicos completos eso sin tomar en cuenta la población analfabeta 

del país 

Dichos programas están d1sel'lados. al parecer. de manera correcta pero al 

momento de implementarlos es cuando no se logran los resultados esperados, es 

por eso que se hace necesario llevar a cabo una 1nvesligac1ón evaluativa que nos 

de pautas para conocer las problemáticas existentes que no han permitido la 

correcta aplicación de los programas y de esta manera lener argumentos para 

emitir una propuesta de 1mplementac1ón de Traba10 Social para la opt1m1zac1ón de 

los recursos en el proceso operativo del INEA 

La 1nvest1gac1ón evaluativa y su consecuente propuesta se van a lograr 

implementando una metodología d1sel'lada de la siguiente manera 

• Construcción del marco teórico 

• Análisis del Instituto 

• Definición de instrumentos de recolección de datos. 

• Realización de la investigación 

• Procesamiento de datos 

• Análisis de resultados. 



¡¡ 
Asimismo se van a cubrir los siguientes objetivos: 

• "Analizar el proceso operativo del INEA a fin de contar con elementos que 

permitan realizar una evaluación del servicio que proporciona a los adultos.· 

• "Proponer una estrategia que permita la optimización de recursos y mejores 

resultados educativos, aplicable al Distrito Federal.' 

Y comprobar las siguientes hipótesis 

• "La falta de una estrategia de evaluación ha originado que se continúe con una 

errónea implementación de políticas, estrategias y/o líneas de acción.· 

• "La escasa capacitación que tienen las figuras operativas repercute 

negativamente en la implementación de los ser.1ic1os educativos.· 

• "Los alcances del serv1c10 educativo que proporciona el INEA se limitan por la 

ineficiencia adm1nistrallva ' 

La elaboración del informe final se redactara de la siguiente manera. 

En la introducción se va a plantear la importancia de la educación para 

adultos, sus características generales, así como una aproximación a lo que es el 

INEA y la vinculación del problema de educación de adultos con el Trabaio Social. 

En el capitulo 1 se hará una retrospectiva de la situación de la educación en 

México desde la época de Benito Juárez a la lecha, ya que es en ese tiempo en 

donde se empieza a reconocer el rezago educativo del país. La visión que tienen 

diferentes corrientes sociológicas de lo que es la educación de adultos y por último 

las politicas recientes instrumentadas para abatir dicho rezago. 



¡¡¡ 
En el capitulo 2 se hará referencia al organismo más reciente que ha 

creado el gobierno para desarrollar programas que proporcionen educación básica 

a los adultos 

En el capitulo 3 se conceptualizara sobre lo que es la tarea evaluahva y su 

importancia en los procesos de impartición de educación para los adultos 

En el capitulo 4.se explicará el proceso mediante el cual se realizó el diseno 

de la investigación, su aplicación y los resultados obtenidos 

En el capitulo 5 se propondrá. basándose en los resultados y la aportación 

del Trabajador Social una estrategia que permita optimizar los recursos con los que 

cuenta el lnst11u10 

La bibliografía presentará todo el malenal que de manera directa o indirecta 

sirvió a la realización de la tesis 



INTRODUCCIÓN 

La educación como hecho. que posee un sentido humano y social, consiste 

en un 'proceso por el cual las generaciones jóvenes van adquiriendo los usos y 

costumbres, los hábitos y experiencias, las ideas y convicciones, en una palabra el 

estilo de vida de las generaciones adultas'' 

Tras la educación de carácter primitivo y espontáneo, la educación toma la 

forma de una influencia intencionada. se realiza la voluntad sobre las 

generaciones ¡óvenes y es e1ercida por personas especializadas en lugares 

apropiados y conforme a ciertos propósitos religiosos, políticos y económicos. 

Por educación se entiende el con¡unto de prácticas sociales realizadas a 

través de 1nst1tuc1ones especificas. escuela. familia. medios de información 

colectiva, partidos políticos. etc los cuales contribuyen de una manera 

sistemática, a través de procesos d1dáct1cos de enser'lanza-aprendizaje a formar 

conocimientos. valores. actitudes. habilidades y comportamientos que posibiliten la 

mod1f1cac1ón del suieto y por lo tanto su inserción en la reproducción y 

transformación de la sociedad 

Al hablar de la educación de adultos se hace referencia a la educación 

impartida a un grupo de edad detenminado, personas de 15 ar'los o más para 

designar formas de educación compensatoria para personas que no siguen los 

programas regulares de escolarización. En América Latina se pretende cubrir el 

rezago de alfabetización de educación básica, en donde se emplean metodologías 

y modalidades pedagógicas muy variadas que no tienen un rasgo unificador, 

puede darse en marcos escolarizados, semi-escolarizados, abiertos o a distancia, 

en algunos casos se ofrece certificación para responder a la demanda social de 

escolaridad. 

1 Durkhcim. Emilio. "Educación y Socio1osJ.> ·, Humanitas. BllCllOS Aircs, 1971, p.p.25 
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En la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para 

la Educación, la Ciencia y la Cultura realizada en Nairobi, Kenia; en 1976 se 

concluyó que la educación de adultos designa una totalidad de procesos 

organizados de educación, sea cual fuere el contenido, o el nivel, o el mélodo, 

sean formales o no formales. ya sea que prolonguen o reemplacen la educación 

in1c1al dispensada en las escuelas y unrvers1dades y en forma de aprendizaje 

profesional, gracias a las cuales las personas consideradas como adultos por la 

sociedad a la que pertenecen, desarrollan sus aplrtudes, enriquecen sus 

conocimientos, me¡oran sus competencias técnicas o profesionales o les dan una 

nueva orrentac1ón y hacen evolucionar sus actitudes o comportamiento en la doble 

perspectiva de un conocim1enlo integral del hombre y una participación en el 

desarrollo socioeconóm1co y cultural, equilibrado e independiente, y debe basarse 

en los s1gu1entes prrncip1os 

1 Estar concebida en función de las necesidades de los participantes 

aprovechando sus diversas experrenc1as y asignando la más alta prioridad a los 

grupos menos favorecidos desde el punto de vista educativo, dentro de una 

perspectiva de promoción colectiva 

2 Confiar en las pos1b1lrdades y en la voluntad de todo ser humano de 

progresar durante toda su vida, tanto en el plano de su desarrollo personal como 

en la relación de su actrv1dad en la vida social. 

3 Despertar el interés por la lectura y fomentar las aspiraciones culturales. 

4. Subsistir y mantener el interés de los adultos en formación, recurrir a su 

experiencia. reforzar su confianza en si mismos y facilitar su participación activa 

en todas las fases del proceso educativo que los concierne. 

5 Adaptarse a las condiciones concretas de la vida cotidiana y del trabajo, 

teniendo en cuenta las características personales del adulto en formación, edad, 
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su medio familiar, social, profesional o residencial y las relaciones que los 

vinculan. 

6. Lograr la participación de los adultos, da los grupos y de las 

comunidades en la adopción de disposiciones en todos los niveles del proceso 

educativo, en particular en la determinación de las necesidades, en la elaboración 

de programas de estudios. en la e¡ecución y evaluación y en la determinación de 

las actividades educativas, con arreglo a la transformación del medio laboral y de 

la vida de los adultos 

7. Estar organizada y llevada a la práctica de manera flexible tomando en 

consideración los factores sociales. culturales. económicos e institucionales de 

cada país y sociedad a que pertenecen los educandos adultos 

8 Contribuir al desarrollo económico y social de toda la comunidad 

9. Reconocer como parte integral del proceso educativo las formas de 

organización colectiva creadas por los adultos con muas a resolver sus problemas 

cotidianos 

1 O Reconocer que cada adulto. en virtud de su experiencia vivida, es 

portador de una cultura que le permite ser simultáneamente educando y educador 

en el proceso educativo en que part1c1pa 

Es necesario precisar que lo que en nuestros paises se entiende por 

educación de adultos dista mucho de lo que se practica como tal en los paises 

desarrollados En éstos se busca principalmente el reciclaje de los conocimientos 

sobre todo en los niveles supenores de la jerarquía laboral y en la impartición de 

cursos que satisfagan aspectos concretos de tipo cultural y recreativo. En 

contraposición con esta orientación en la cual la educación es una herramienta 

que permite al individuo adaptarse a lo largo de su vida a los cambios científicos y 
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tecnológicos y adquirir y complementar conocimientos, habilidades y destrezas, 

aparece en los países en vías de desarrollo otro enfoque de la educación de 

adultos, en estos países no tienen mucho valor las acciones encaminadas a 

apoyar la expansión da servicios y materiales meramente educativos. sino que 

tienden a generar una part1c1pac1ón consciente y significativa de las personas en el 

me¡oramiento de la calidad de su vida material y emocional. Por tal motivo y dadas 

las carencias que estos paises presentan. la educación de adultos deseada se 

traduce en portadora de elementos que permitirán a la persona aprender por sf 

misma a orientar su propio desarrollo, en búsqueda permanente de si misma con 

los demás y actuando sobre el mundo. 

La educación representa en todo momento un parámetro que refleja el nivel 

de desarrollo de los paises y sus habitantes. manifestándose siempre que en 

aquellos paises donde existe ba¡o nivel de al'\os escolares cursados, se viven 

s1tuac1ones de atraso en aspeclos sociales. culturales y económicos 

Esto se ve claramente en los paises de América Latina, en donde, aunque 

la población tiene derecho a la educación, su acceso y permanencia se ve 

restringido, lo cual demuestra que este derecho no funciona equitativamente para 

toda la población, pues no existen las cond1c1ones materiales para ello, 

(exceptuando Cuba} 

En México especificamenle, este acceso restringido a la educación ha 

provocado el problema del rezago educativo. mismo que se ha tratado de 

erradicar con la implementación de diversas políticas públicas contempladas en 

varios programas sociales, siendo el más reciente el Programa de Desarrollo 

Educativo 1995-2000 publicado el 19 de Febrero de 1996. En él, el gobierno ... 

• pretende lograr ~u1dad en ti acxtta a las opottunodadH oducatrvas y establecer 

condic10nH que P«TTI•tan su •~•ento pleno, ~ d• negurar que 18 odl.'CaCIÓn 

permanezca ab•trta tamb1en para i.s generac:10nes Murn. c:onlormt • una vt110n d• 

desarrollo sostenible, .. d1ngt • lolentar i.. partx:ipect6n y rMponMbthcllld ele loe pnncapm.o 



agentn que mtaMenen en los procetol educativos y a formar 1eres humanos que partc1pen 

responsablemente en lodos los 8mb1to1 de la vida SOClill, además. 1e orienta a estimular la 

product1v1dad y creatividad en ol desempel'lo dfl todas la1 actividades humanas •2 

A pesar de ello, aproximadamente 35 millones de mexicanos no 

cuentan con educación básica concluida3
, por lo que el mismo Gobierno 

marca en sus políticas para la educación para adultos que 

• asumirá ~ r8'o que representa el rezago en educactón básica y pondrtl 4'nta111 en 

le formación para el traba10·' 

V 

Así también el Gobierno intentando erradicar este rezago educativo ha 

creado instancias corno el INEA (Instituto Nacional para la Educación de los 

Adultos) que es la que mas trabajo ha realizado, s1stemat1zando programas de 

alfabetización. educación primaria y secundaria. así como capac1tac1ón para el 

trabajo Sin embargo, desde su fundación hasta la lecha el INEA no ha logrado 

dism1nu1r s1gnif1cativamente el rezago educativo ya que las estadísticas nos 

muestran que del año de 1980 a 1995 la población total aumentó un 36 3% en el 

mismo período la población con educación básica incompleta registró un aumento 

de 38 1%5
, entre los motivos que se consideran 1nc1d1eron para que se diera esta 

s1tuac1ón están. la d1sm1nuc1ón de los recursos para la educación pública que han 

repercutido desfavorablemente en el Instituto. la def1c1ente adm1nistrac1ón de 

éstas, así como la necesidad de ciertos sectores de la población de satisfacer 

otras demandas mas apremiantes corno es el ingreso económico para cubrir 

gastos que pueden ser de alimentación, salud, v1v1enda u otros 

Debido a esto. es necesario desarrollar una estrategia de evaluación que 

permita conocer los errores y aciertos del proceso operativo del INEA para tomar 

las medidas pertinentes 

, Pro¡¡r.un.:i de Desarrollo Educ!U\O 1')')5-lOOtl. 0t.lflO Oftoal. l9tl.l21%. p p 26. 
1 Anuano E.ud!MICO dc los Esudos Unido. Mcx1c.:ino.. 1995. INEGI; p p.18 
'Op'1l.PDE.pp.l9. 
'LX Censo Gcncr.il de Pcbl.x:tón ~ Vi\1cndi 1980' Anu.mo EsudiUK:o de los ESla<b Ullidol t..~ 
1995, INEGI; pp.15 . . 
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Siendo la evaluación una de las funciones primordiales que desarrolla el 

Trabajador Social ya que cuenta con la capacidad y capacitación para llevarla a 

cabo, es por lo que se realizará una investigación evaluativa. contándose con 

información de primera mano sobre los procesos que desarrolla el INEA y la 

pos1b1l1dad de proponer una estrategia que permita me¡orar el proceso operativo. 

El objetivo de creación del INEA es coadyuvar a la disminución del rezago 

educativo en el país ya que el gobierno ha reconocido que 

• lo1 modelo1 de enseflanza asi como los esquemas de operacrón y &dm1n1strac.on 

de estos serv1c1os ion poco drvers1f1cados y flexibles para responder a la1 vanadaa 

nece11dades de le población a la que van d1r1g1d~ y consecuentemenflJ no filVOl'ecen la 

contmu1dad Pducat1va los programas y contenidos wn poco r"°lf!Vantes para responder a los 

problemas que los odullos onfrentan en la vida cot1du.ma lo que contribuye e dMalentar el 

deseo de estudio .~ 

En la realidad se ha demostrado que el proceso operativo, es decir, la 

puesta en marcha de los programas de alfabet1zac1ón. pnm;ma y secundaria no es 

llevado de manera adecuada en vista de que los resultados han sido poco 

alentadores ya que existe una alta deserción. espacios poco adecuados, escasa 

capac1tac1ón y mot1vac1ón al personal 1nshtuc1onal y voluntario así como el hecho 

de que los adultos no conocen correctamente lo que es el auto-d1dachsmo y por lo 

tanto no lo practican 

A través de la presente 1nvestrgac1ón se pretende analizar cada una de las 

figuras que 1nterv1enen en el proceso de educación para adultos que realiza el 

INEA durante el periodo de 1999 al 2000 a fin de establecer las carencias, 

necesidades, problemas y recursos con los que se enfrenta este servicio y a partir 

de ahí crear una propuesta de Traba¡o Social para la optimización de sus recursos 

en el proceso operativo 

'J>.D.E. t9'1S·2000, p p 7~. 



1.1.· Antecedentes. 

CAPITULO UNO 

EDUCACIÓN DE ADULTOS. 

Para entender el actual estado del sistema educativo mexicano, tanto en lo 

que se refiere a su conformación, propósitos, logros; como lo referente a las 

expectativas que se pueden esperar de él y su necesaria evolución; se hace 

necesario un eiercicio retrospectivo a través de la historia para conocer y analizar 

cuál ha sido el comportamiento de la actividad educativa que en esta ocasión nos 

ocupa. Así, tomando como punto de partida la época del México Independiente; 

buscamos en la historia los elementos que nos definan las características que han 

marcado el acontecer educativo respecto a la población adulta. y así estar en 

condiciones de descifrar el origen del desequilibrio educativo de la población. 

Hacia 1833 se observó que los adultos tenían demandas de aprendizaje, lo 

que dio origen a las Escuelas de Artes y Oficios, destinadas a los adolescentes y 

adultos, con una orientación hacia el primer programa de estudios de las escuelas 

nocturnas. ya que se consideró indispensable incluir noc1onos elementales de 

educación cívica que influyeran en la tendencia liberal de esa época y que 

despertara también la conciencia ciudadana 

Las Leyes de Reforma. la Constitución de 1857 y la legislación en materia 

educativa, promulgada por Benito Juárez y sus colaboradores a partir de 1861 

delineaban lentamente la estructuración de un Estado laico y la educación se 

peñilaba como elemento clave para lograr la unidad del país. 

Ya en estos al"los funcionaban academias nocturnas para adultos, las 

cuales se incrementaban por la labor filantrópica y altruista de las minorlas 

poseedoras de la riqueza 



2 

En 1865 la Compal\ia Lancasteriana (restablecida el al\o anterior) dirigía 

escuelas gratuitas para adultos, las cuales eran sostenidas por el Ministerio de 

Instrucción Pública y Cultos 

A inicios de 1872 no había decaído el optimismo ni el interés de la 

población por fomentar la ensel'lanza entre los habitantes que hubieran rebasado 

la primer juventud, José Díaz Covarrubias, consideraba que un porcentaje mayor 

al 50% de la población nacional no sabia leer ni escribir; la falta de censos 

imposibilitaba una apreciación exacta Las escuelas para adultos eran pocas en 

número y estaban su¡etas a todo lipa de problemas; falta de maestros, falta de 

locales, falta de útiles e incluso de alumnos. 

Las Escuelas Rudimentarias se planearon en el ámbito nacional, siendo el 

ejecutivo federal quien tenia la responsabilidad de autorizar, subvencionar y 

fomentar su establec1m1ento. 1nterf1riendo así en el régimen interno de cada estado 

en cuanto a malena educativa y se pennitía la pos1b1hdad de que los particulares 

pudiesen presentar 1nic1at1vas para el establecimiento de escuelas rudimentarias 

privadas 

Elaborada la Constitución de 1917. Carranza ya como presidente designa a 

Félix F Palav1c1ni como secretario de Instrucción Pública y Bellas Artes quien 

sostenía que el presupuesto federal destinado a la educación rudimentaria debla 

suministrarse directamente a los gobiernos de cada entidad, en cantidad 

proporcional a su población analfabeta. propugnando también por un tipo de 

instrucción especifica para cada región. Palavicini tomó como principal meta 

educativa la de proporcionar una instrucción de tipo técnico que preparara al futuro 

obrero, respondiendo a esta prioridad en 1915 se reorganiza la Secretaria. de 

Instrucción Pública y Bellas Artes, apareciendo la Dirección General de 

Ensel\anza Técnica La preocupación por la educación técnica sobrevivió incluso a 

la misma Secretaria, se impulsó la creación de escuelas industriales y comerciales 
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que obedeclan a la necesidad de capacitar a una fuerza de trabajo que requería 

cada día conocimientos más especializados 

En su informe de 1918 Venusltano Carranza reconocía la existencia de 40 

escuelas nocturnas en la Cd De México, las cuales eran objeto de muchli interés 

en lo que se refiere a la educación para adultos, ya que se orientaban a capacitar 

a los obreros adultos que no podlan asisltr a las clases en los horarios regulares, 

las nscuelas nocturnas eran complementarias o suplementarías y se dividían por 

sexos y turnos 

Con el Gral. Álvaro Obregón en la presidencia el proyecto de la Secretaria 

de Educación Pública {SEP) se volvió una realidad. con José Vasconcelos a la 

cabeza la dependencia se organizó en tres grandes departamentos Escolar, 

Bellas Artes y B1bllotecas, y dos auxiliaros el de Cultura Indígena y el de 

Campaña contra el Analfabetismo. en este ultimo se intentó que la ensel'lanza 

fuera más allá de la simple alfabetización. 1mpart1endo oficios o instrucción 

primaria y se crearon centros culturales. centros de atención al analfabetismo y 

escuelas nocturnas en el D F y algunas otras ciudades, urgía ensel'lar al 

campesino métodos más productivos e 1mpart1r al obrero una educación práctica 

que elevara su nivel de vida 

La Secretaria de Educación se enfrentó al problema de hacer llegar a las 

diversas etnias del país la educación, lo que contnbuiria a elevar su nivel de vida; 

sin embargo las opiniones encontradas de estudiosos de la época, {surgió un 

grupo que se pronunciaba por la incorporación del indio a la vida nacional en una 

fonna inmediata, en cuyo proceso la población india debía olvidarse de sus raíces 

y retomar la cultura mestiza, y otro gnipo abogaba por que se respetara la cultura 

indígena y se diseñaran mecanismos especiales para su desarrollo) impidieron 

¡unto con la escasez de recursos que las acciones emprendidas fructificaran. 
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El índice de analfabetismo en el medio rural se calculaba en 80%, pero se 

estimaba que había regiones indígenas donde era aún mayor, por eso el programa 

alfabetizador se desarrolló primordialmente en pequel\os poblados, rancherías, 

comunidades indígenas aisladas y rincones alejados donde no había llegado hasta 

entonces la escuela Para poner en marcha las escuelas rurales, que en muchos 

lugares se conocieron como Casas del Pueblo, surgieron las Misiones Culturales, 

que eran cuerpos docentes ambulantes que desarrollaban una intensa labor 

educativa en cuanto a alfabetizar y enseriar oficios 

El gobierno de Plutarco Elías Calles también concedió gran importancia a la 

labor educativa, la acción de la Secretaria. de Educación fue más organizada y 

más efectiva, a pesar de la reducción en el presupuesto educativo, el número de 

escuelas rurales casi se triplicó al final del mandato de Calles, así como las 

Misiones Culturales. se desarrollaron las normales rurales. y se prop1c1aron otras 

modalidades como las escuelas "al aue libre" y las escuelas "tipo', así como el uso 

de la radio como medio educativo La máxima de estos ar'los fue la educación 

·soc1allzante", que aludia a la educación que se proyectaba en la comunidad. 

Portes Gil (presidente 1ntenno 1928· 1930) extendió la ensel\anza rural, por 

la situación económica que ex1st1ó durante su régimen, recurrió a las escuelas de 

circuito. costeadas por los campesinos. e¡1datanos y atendidas por uno o dos 

maestros, estas escuelas se desarrollaron principalmente en poblados indígenas. 

Con Lázaro Cárdenas en la pres1denc1a se da el primer intento de 

planificación nacional con el llamado Plan Sexenal, en donde se llevan a cabo 

reformas sociales y económicas que favorecieron a las masas populares, 

estipulaba que la educación debería ser popular y extensiva para lograr la 

elevación cultural de las grandes masas proletarias, del campo y de la ciudad; el 

proyecto Cardenista no consistía solamente en alfabetizar adultos, sino en 

remediar la desigualdad en todos los niveles educativos, reflejo de las diferencias 

económicas de las clases sociales. 
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En el Plan Sexenal se definieron los puntos en los que Cárdenas se bas6 

para aplicar su programa educativo: 

1. • Multiplicación del número de escuelas rurales. como medio primordial 

para realizar la orientac16n cultural de grandes masas campesinas. 

2 • Control definitivo del Estado sobre la enser'lanza primaria, secundaria, 

precisando su orientación social, científica y pedagógica, su carácter de escuela 

no religio9a y socialista y preparación profesional y adecuada del personal docente 

y su identificación con los fines de la nueva escuela 

3 • Atención preferente a la educación agrícola, no sólo en sus aspectos 

prácticos. sino en sus formas superiores 

4 • Sobre las enser'lanzas de tipo univers1tano, destinadas a preparar 

profes1onistas liberales. debería darse preferencia a las enser'lanzas técnicas 

tendientes a capacitar al hombre para utilizar y transformar los productos de la 

naturaleza. a fin de me¡orar las cond1c1ones materiales de vida del pueblo 

mexicano 

La educación de adultos fue pnontana y estuvo d1rig1da casi exclusivamente 

a campesinos y obreros. las acciones se orientaron a cuatro aspectos 

fundamentales la alfabe1tzac16n, la educación para traba¡adores. la educación 

rural y la educación de indígenas 

Ante el alto porcenta¡e de analfabetismo. el gobierno emprendió una 

extensa acción alfabeltzadora que tuvo dos momentos culminantes: la campar'la 

de 1936 y la Campal'la Nacional de Educación Popular en 1937. 

Se ser'lalaba que la alfabetización era el primer peldar'lo en la educación del 

proletariado y que aprender implicaba beneficios futuros, entre ellos la liberación 

de su clase A los campesinos se les repartían folletos sobre cría de ganado. de 

abejas, cultivo de la tierra y tratados sobre salud, higiene e industrias rurales, que 
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albergaban con novelas y con los escritos más populares de Marx, Lenin y Stalin, 

los trabajadores urbanos recibían el mismo tipo de lectura. 

En el primer Congreso lnd1gen1sta Interamericano (Patzcuaro M1ch 1940), 

en cuanto a la educación indígena se concluyó que la escuela debería actuar 

como agencia de desarrollo de comunidad y preocuparse por problemas 

comunitarios (agua potable, consultorios médicos, cultivo de hortalizas y parcelas, 

proyectos de cría y cuidados de animales domésticos y fomento de centros 

comunales recreativos y educativos ) 

Durante su gestión Manuel Avila Camacho el igual que sus antecesores, 

planteó la necesidad de l1qu1dar el analfabetismo y construir al trabajador y al 

técnico. que exigía el país, se propuso para tal fin la creación de centros de 

alfabet1zac1ón para adultos 

La ley orgánica de educación de 1942, definió como obligación del Estado 

d1fund1r y sostener campal'las nacionales de alfabet1zac1ón También en esta ley so 

marcaba por primera vez la homogeneidad de planes y programas para escuelas 

urbanas y rurales. lo que causó el detrimento en el avance logrado en estas 

últimas. y se dieron por terminados los proyectos Cardenistas que habían 

d1ferenc1ado las necesidades urbanas y rurales a través de programas específicos, 

promoviéndose asl el ideal de borrar las desigualdades y lograr una obra de 

homogeneidad espmtual de acercamiento y un1f1cac1ón 

Durante los gobiernos de Miguel Alemán Valdés y Adolfo Ruiz Cortinas 

únicamente se dio seguimiento a las políticas establecidas por sus antecesores. 

En el gobiemo de Adolfo López Mateas el secretario de educación pública, 

Jaime Torres Bodet, era partidario de un programa completo referente a la 

educación de adultos, que difundiera conocimientos sencillos pero eficaces, los 

centros de alfabetización retomarían estas pautas para impartir conocimientos 
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sobre conservación de la salud, educación física, aprovechamiento de las horas 

libres, la protección de los recursos naturales, economía doméstica y actividades 

agropecuarias. 

Para impulsar me¡ores resultados; se aprovechó un nuevo tipo de centros, 

agencias de educación fundamental, estos fueron los centros de educación 

extraescolar, establecidos en las comunidades más necesitadas de servicios 

educativos Estos centros contaban con los servicios educativos de alfabetización, 

sala popular de lectura, y pequel'los talleres para hombres y mujeres; estos 

centros se caracterizaban por su elast1c1dad y se elaboraban de acuerdo con las 

necesidades determinantes de cada comunidad. 

Las cond1c1ones soc1oecon6m1cas del país planteaban la necesidad de 

introducir nuevos programas para capacitar a la población para integrarla 

rápidamente a campo de traba¡o De esta inquietud surgió el Programa Nacional 

de Capac1tac1ón para el traba¡o, programa que fue aprobado en 1963. El programa 

comprendía la creación de 20 centros de capac1tac1ón para el traba¡o agrícola y 10 

para el traba¡o industrial, distribuidos en zonas de gran demanda 

El factor que seguía contribuyendo al analfabetismo era la d1spers16n de la 

población en áreas rurales, el aislamiento en que numerosos grupo de población 

vivía por falta de vias de comunicación, asi como la 1nsalubndad de vastas 

regiones, limitaban o anulaban la pos1b1hdad de ofrecer serv1c1os educativos. 

A partir de 1963 la SEP adoptó oficialmente una politice de educación en 

lengua vernácula, se procederfa primero a la enseñanza de la lectura y escritura 

en lengua indígena, antes de 1nic1ar la alfabetización en el idioma nacional 

La 01recaón General de Asuntos Indígenas, para me¡orar la condición de 

los núcleos indígenas del país, realizaba su labor en tres campos: alfabetización y 

educación extraescolar, educación primaria y diversas actividades de 
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adiestramiento concreto para el trabajo Estas actividades se realizaban a través 

de los centros de capacitación para indlgenas. de las misiones de mejoramiento 

indlgena y de las procuradurlas de comunidades indlgenas 

Los centros de capacitación eran internados que impartlan educación 

primaria y una preparación práctica en actividades agrícolas. pecuarias. de oficios 

y artesanlas, eran destinados para jóvenes de entre 1 O y 14 anos que hubieran 

cursado hasta el tercer grado de educación pnmana En 1964 funcionaban 26 

centros. que atendlan a una población de 5221 alumnos. las misiones indígenas 

ubicadas en áreas marginadas, continuaron sus tareas de mejoramiento 

económico y social. Para 1964 las misiones aumentaron su número. 

Gustavo Diaz Ordaz. asumió la pres1donc1a de la República Mexicana en un 

momento de plena efervescencia mundial. donde las marchas a favor de la 

democracia. la paz. los derechos c1v1les y las libertades 1nd1v1duales son cot1d1anas 

y aunque no fuera aceptado con beneplácito general por su extremo 

conservadurismo. en el terreno educativo. 1nic1ó su régimen con acciones 

vigorosas. que estuvieron determinadas por los l1neam1entos establecidos en el 

ámbito 1nternac1onal. la alfabet1zac1ón funcional. la educación permanente, el 

desarrollo de la comunidad y la educación para la producción orientaron gran parte 

de su política Al in1c10 de su régimen anunció innovaciones y nuevas modalidades 

que regirían su polilica educativa. como la orientación vocacional para aprovechar 

al máximo los recursos humanos. la s1mplificac16n de programas escolares. el uso 

de los medios de comunicación masiva. la adopción de los métodos de "aprende 

haciendo" y "ensenar produciendo". el enriquecimiento cultural de la ensenanza 

técnica en su nivel medio y la reonentación general de la educación en el sentido 

del trabajo productivo 

De acuerdo con la política educativa del presidente, la educación de adultos 

comprendió tres áreas; básica, que se impartió por medio de una campana 

alfabetizadora, las salas de lectura y de centros de educación de adultos; la 
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tecnológica, que se llevó a cabo mediante la acción de misiones cullurales, 

brigadas, cooperativas y los centros de capacitación y de formación cfvica y 

cullural. 

Con el nuevo enfoque se buscaba que los adultos iletrados o no, 

marginados o favorecidos social y económicamente, tuvieran una educación 

continua para estar al die con los progresos acelerados de la ciencia y la técnica 

se sel'\alaba también que la educación seria más intensiva y menos extensiva. 

En 1965 se exhortó a los mexicanos a emprender una nueva y vigorosa 

campal'\a a favor del alfabeto. esta campal'\a no era una mera continuación de la 

anterior, sino que siguiendo los lineamientos de la UNESCO, se vincularía 

estrechamente con el desarrollo económico y para una mayor eficacia se iniciaría 

en forma concentrada dentro de las regiones que en cada entidad presentaran el 

más alto nivel social y económico No se buscaba favorecer a todos los 

analfabetos, obedeciendo a los postulados de la alfabetización funcional, la 

campal'\a fue selectiva. se realizó en forma gradual y no tratando de atender a 

toda una región sino sólo aquellas áreas en las que los alumnos estuvieran real o 

potencialmente incorporados a la producción agrícola o industrial 

En 1967 se celebró el primer Coloquio sobre Educación de Adultos, 

auspiciado por el Conse¡o Nacional Técnico de la Educación, con el fin de 

presentar el diagnóstico de la s1tuac1ón de adultos, los participantes (en su 

mayoria maestros) en sus pronunciamientos hicieron ver que a pesar de todas las 

reformas anunciadas, se seguían cometiendo errores y vicios del pasado, como 

era que el programa de ensel'\anza estaba hecho en función de los nil'\os. los 

textos no estaban de acuerdo con los intereses de los adultos; sel'\alaron que para 

el adulto deberla seguirse una metodología distinta, debido a sus caracterlsticas 

especificas, era necesario tomar en cuenta que el adullo se educa para el 

presente inmediato y que aporta una amplio acervo de conocimientos adquiridos 

por la experiencia. Otra idea recurrente fue la eliminación de la campana; por lo 
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que se pidió la creación de un organismo oficial que dirigiera, controlara, orien1ara 

y encauzara la labor educativa de adultos. Se aprovechó también el alcance de los 

medios masivos de comunicación, se instrumentaron cursos de alfabetización por 

televisión y radio 

En lo que se refiere a la población 1ndlgena Diaz Ordaz, se pronunció como 

partidario del indigenismo. por lo que siguió apoyando la educación bilingüe y se 

reconocieron y asumieron como necesarias muchas de sus formas tribales de 

organización. 

Luis Echeverría Álvarez. inicia su régimen con una perdida de legitimidad 

muy aguda, producto de los movimientos estudiantiles y sociales de 1968 

Echeverrla rec1bla la educación pública en un estado dificil, pues el crecimiento 

descomunal de la población había acarreado problemas y defic1enc1as de muchos 

afies 

El promedio de escolaridad de la población no llegaba a cuatro grados; la 

reprobación y deserción afectaba principalmente a los estados de más bajos 

recursos La demanda social de educación crecla tan rápido que no pudo ser 

totalmente cubierta Otra grave problema que afrontaba la educación se debía a 

que la mayor parte de los recursos se canalizaban al sistema escolarizado y al 

renglón de los sueldos. sin haber estimado los beneficios que podrian haber 

aportado los sistemas abiertos y la educación extraescolar . 

Por reforma educativa en esta sexenio se entendió el cambio del contenido 

y la metodología del proceso enseflanza-aprend1za¡e, la creación de nuevas 

instituciones, expedición de nuevas leyes, renovación de textos y aún la expansión 

del sistema escolar. 

Er'I cuanto a la educación de adultos se introdujo el concepto de educación 

extraescolar. apoyado en las investigaciones pedagógicas y eventos que abrían 
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perspectivas a los beneficios de esle tipo de educación, el cual se enmarcó en el 

concepto más amplio de educación permanente o educación para la vida. 

Los cambios hacían necesaria la actualización del marco jurídico, de ahí 

que la reforma encontró su fundamento en 1 )la Ley Federal de Educación (1973). 

2)1a Ley Nacional de Educación para Adultos (1975) 

La Ley Federal de Educación. que entró en vigor el 14 de diciembre de 

1973, definió a la educación como el medio fundamental para adquirir, transmitir y 

acrecentar la cultura, es proceso permanente que contribuye al desarrollo del 

individuo y a la lransformac1ón de la sociedad, y el factor determinante para la 

adquisición del conocimiento y para formar al hombre de manera que tenga 

sentimientos de solidaridad social y que forma parte del sistema educativo 

nacional. está destinada a los mayores de 15 aJ'\os que no hayan cursado o 

concluido estudios de primaria o secundaria Se seJ'\alaba en esta ley que se 

desarrollaría la capacidad del auto didact1smo y del traba¡o en equipo 

El contenido de la educación que quedr'J plasmado en planes y programas 

tendría como ob¡eto que el alumno desarrollara su capacidad de observación, 

análisis. 1nterrelac1ón y deducción, adquiriera los conoc1m1entos teóricos y 

prácticos. e¡erc1lara su reflexión critica, acrecentara su aptitud para actualizar y 

me¡orar su conoc1m1ento y se capacitara para el traba¡o socialmente útil. 

La reforma educativa fue retornada y puesta en marcha por el gobierno de 

José López Portillo. quien planteó un programa de cinco metas en educación: 

1. Ofrecer la educación básica a loda a población, particularmente a la que se 

halla en edad escolar 

2. Vincular la educación terminal con el sistema productivo de bienes y 

servicios social y nacionalmente necesarios. 

3. Elevar la calidad de la educación. 



12 

4. Mejorar le atmósfera cultural 

5. Aumentar la eficiencia del sistema educativo, para lo cual era indispensable 

la descentralización de los servicios. 

Se proyectaron dos etapas para acabar con el problema del rezago 

educativo, en la primera se atenderla el rezago en un periodo de ocho al\os y se 

consolidaría un sistema eficiente y en la segunda se atenderla permanentemente 

a quienes no se hubieran incorporado a la educación formal. El proyecto se 

llevaría a cabo mediante la educación abierta, como única "r&spuesta viable" a la 

demanda educativa 

El Plan Nacional de Educación de Adultos, continuó intentando poner fin al 

analfabetismo, con la d1ferenc1a que su acción se complementó con la de diversos 

organismos, lo cual estimularía la vinculación del plan con la realidad nacional La 

demanda de una mayor capac1tac16n para el traba10, se tradu10 en una prioridad 

educativa; la educación se volcó en busca de un ideal práctico, que pusiera las 

necesidades del país en consonancia con las demandas educativas de la 

sociedad, la orientación y naturaleza de los programas de estudio se encauzarían 

a fortalecer y acrecentar la planta productiva. No obstante lo anterior, quedaba 

otro grave problema sin resolver la economía no creaba empleos a la velocidad 

necesaria para poder absorber y dar trabajo a todos los egresados del sistema 

escolar. 

A partir de 1978 se ponen en marcha más programas para poner al alcance 

de la población la educación y se crean diversos organismos para apoyar la 

educación extraescolar de los adultos 

En 1980 se inicia el Programa Nacional de Alfabetización (PRONALF), que 

además de buscar reducir el analfabetismo, debía orientar la expansión de los 

servicios de educación básica para adultos y de capacitación para el trabajo hacia 

los lugares donde se dio la alfabetización. 
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La falta de un organismo o la inef1cienc1a de los existentes para integrar las 

acciones de las múltiples entidades federales. estatales o privadas. provocaron 

una rnult1plic1dad de programas paralelos y en algunos casos superpuestos. con el 

consecuente desperd1c10 de materiales y de recursos humanos dedicados a la 

misma tarea. lo que dio lugar a la creación de una 1nstituc1ón coordinadora de la 

educación de adultos, que con el nombre de Instituto Nacional de Educación para 

los Adultos (INEA) funciona a partir de 1981 

Una vez conocida a grandes rasgos la historia do la educación de adultos 

en nuestra nación son vanas las cons1derac1ones qL1e se desprenden al respecto. 

Se observa una relación constante entre el momenlo social y político que 

vive el país y el tipo de educación que se implementa es decir la tarea educativa 

las mas de las veces. ademas de cumplir con sus contenidos estrictamente 

pedagógicos se constituyó en uno de los vehículos ideales para propagar las 

concepciones e ideas dominantes del momento histórico 

Invariablemente se observa por desgracia la ausencia de con¡unc1ón de 

los elementos necesarios para lograr un mayor impacto. calidad y cobertura de la 

act1v1dad educativa es decir. se han dado momentos en los que realmente ha 

existido voluntad política para promuver mediante la educación. el me¡oram1ento 

en la calidad de vida la población pen no han existido los recursos económicos. 

r11 la preparación y cond1c1ones necesarias para lograrlo. o de lo contrario como ha 

venido sucediendo en el México contemporáneo. existen las condiciones y los 

recursos para de¡ar atrás el rezago educativo. pero la política económica adoptada 

exige el traslado de los recursos para otros fines de carácter macroeconómico. 

Nos percatamos también de las consecuencias que ha conllevado la 

concentración de la educación en determinados sectores sociales y/o zonas 

geográficas, contribuyendo (aunque actualmente la educación ha de¡ado de ser la 
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panacea para lograr la transformación social) a agudizar los contrastes entre 

riqueza y pobreza 

Por último no se puede de¡ar de apreciar que el atraso en la inserción de la 

vida pública del género femenino. dejó por mucho tiempo fuera una acción 

estratégica de gran alcance y elect1v1dad 
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1.2.· Conceptos de Educación para Adultos desde diferentes 

teorías. 

En !orno a la educación siempre t1an eslado presentes interrogantes 

fundamenlales sobre el papel que cumple al 1nler1or de la sociedad y cómo puede 

conlnbu!f al desarrollo económico y social de la rrnsma O bien. s1 se trata de un 

1nslrumenlo más de dorrnnac1ón med1an1e el cual se reproducen condiciones de 

explolac16n lend1enles a la consol1dac16n de las desigualdades sociales que 

prevalecen en nuestra sociedad 

Como marco de referencia para situar algunos estudios sobre educación, 

hablaremos sobre los enfoques que a nivel macrosoc1ológ1co hacen del fenómeno 

educativo. algunas de las pr111c1pales corrientes de 1nterpretac1ón en el ámbito de 

las c1enc1as sociales Abord;:iremos en prnner iugar la perspectiva func1onailsta 

(que a lravés de Durkt1e1rn da oflgen a l;:i soc1ologia de la educación) A 

conl1nuac1ón tralarernos la 011enlac1ó11 esl1uctural - func1onal1sla. y por ull1mo el 

malena/isrno h1slórico 

En la perspectiva func1onal1sta nus referiremos al func1onal1smo clásico de 

Durkt1e1111, por ser este el 1n1c1aJor de l<.J soc1ologia de la educación y por la 

enorme 1nrluenc1a de sus concepciones sobre otras comentes del pensamiento 

soc1ológ1co 

Durkt1e11n asigna al térrrnno educación su connotación más amplia y la 

construye corno un fenómeno social. que aunque no tiene un carácter nalural, es 

un fenómeno real. con un modo de ser que no depende de la arb1tranedad 

1ndiv1dual La educación es visualizada como funcional al sistema y concebida 

baio tres dimensiones como acción. como proceso y como 1nstitucr6n Como 

acción. porque la educación obra en calidad de agente externo. trasmisor de un 

código simbólico que exrste independientemente del 1nd1v1duo. imponiéndose 

sobre él, como proceso. porque la acción e1erc1da es transformadora. permanente 

y continua. y como 1nslltuc16n. porque las acciones se sistematizan en un NVt¡unto 



16 

de disposiciones, mélodos, etc , definidos y establecidos, materializándose en el 

sistema educativo en cuyo interior se refle¡an, en forma reducida, los rasgos 

principales del cuerpo social. 7 

Durkhe1m. para integrar la educación como ob¡eto de 1nvestrgación c1entif1ca 

argumenta que ésta presenta las mismas realidades que los demás hechos 

sociales Los hechos sociales, según la def1nic1ón que da de ellos. se caracterizan 

por 1) ser hechos observables. que puede ser considerados como ·cosas·, 2) ser 

"hechos· que poseen una realidad ob¡et1va e 1ndepend1ente de las conciencias 

1nd1v1duales y 3) ser hechos con carácter coerc1t1vo La educación es entonces un 

hecho social, porque se constituye en verdaderas inst1tuc1ones sociales, con una 

realidad ob1et1va e 1ndepend1ente de nuestra voluntad que se nos impone 

además 8 

La concepción estructural - func1onalista. es una comente de gran arraigo 

en Estados Unidos e Inglaterra. cuyos principales exponentes son Talcott Parsons 

y Robert T. Merton Para esta teoria las escuelas pueden ser ob¡eto de estudio 

como estructuras sociales en si mismas. lo importante es comprender las 

relaciones que so establecen entre y dentro de los grupos y los mecanismos que 

constituyen su unidad como grupo Estas relaciones interpersonales devienen 

estructuras escolaras cuya función es la obtención de status adultos y as1gnac1ón 

de roles futuros Pero no basta que existan relaciones. es necesano además que 

los roles puedan organizarse articuladamente para poseer estructura, el rol opera 

en esa zona estratégica donde el comportamiento 1nd1v1dual se convierte en 

conducta social g 

La yuxtapos1c1ón de los conceptos de educación y movilidad social se basa 

al menos. en cinco presupuestos 1) que la sociedad es estratificada, 2) que el 

esquema de estrat1ficac1ón admite movilidad, 3) que la educación desempel\a un 

Durkhc1m. Em1ho. ·~1ón ) Soc1ologia". llum.11ul.U. Buenos AlrtS. 1 Y7l!. p p JS 
' 1.!cm "Lu n:¡:l.u dd nicrodo so.:1ologico". p p !6 
'N.>dcl, SR·, "Fundinicnros .le anrropologia so.."1.11", Fo..00 do Culrur.i EconólTIJCI. Mtuco. 1974, p.p 124 
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importante papel en esta movilidad; 4) que la educación constituye un status al 

que se accede y 5) que el desempel'\o de determinado papel está lntimamente 

vinculado a la educación. Y como presupuesto de carácter más general, la 

concepción de una sociedad global, con una estructura relativamente fija, pero 

cuya dinámica interna permite un juego de cambios que no alteran su identidad. 

Se destaca la función socializadora y de asignación de status de la escuela, 

a través de la internalización adecuada y reciproca de los roles. Otra función de la 

escuela es el control social que obliga, velada o coercitivamente, a la aceptación 

de una moral determinada que produce un orden especifico El modelo prevé la 

regularización del comportamiento a partir de la situación, y da alternativas para el 

modo como las tensiones pueden ser evitadas o reducidas Para que no se 

produzcan las desviaciones mencionadas. el sistema de motivaciones de la 

socialización, basado en premios y castigos recompensadores, debe estar 

claramente ordenado 'º 

En la perspectiva del materialismo histórico, la realidad social puede ser 

conocida en su concreción (totalidad) a condición de que se descubra la 

naturaleza de la realidad social. de que se destruya la pseudoconcreción y de que 

la realidad social sea conocida como unidad d1aléct1ca de la base y la 

supraestructura. y el hombre como su¡eto ob¡etivo, histórico - social.'' 

Al abordar el fenómeno educativo. para descubrir su s1gn1ficado social, esta 

corriente lo concibe como definido por las restantes estructuras sociales y a su vez 

definitoria de ellas. Coincide con Durkheim y con los estructural- func1onalistas en 

que la función principal de la educación es la de socializar el ser humano; pero a 

diferencia de ellos, devela el carácter de la socialización, explicándola en el 

conjunto del sistema de relaciones sociales clasistas 

"Mcnon. R.K., "Educación y soc1oi1<!'. El Alcoco. Buenos Aires. 1970, p p. U 
11 KOiik. Karcl; "Di3léctia dt lo Concn:to", Gn,µhl>. Mexiro, 1976; p p. )6 
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La socialización es para la renovación del sistema vigente, sistema de 

explotación; se niega así, que la acción educativa sea neutral, o efectuada para un 

conjunto humano armónico con intereses comunes. La escuela tiene por función, 

la formación de la fuerza de traba¡o y la inculcación de la ideología burguesa. La 

socialización se convierte así en el con¡unto de actos y creación de mecanismos 

conducentes a moldear a los individuos de una sociedad dada, para renovar las 

situaciones que hacen posible la reproducción del sistema capitalista existente. ' 2 

Para Allhusser, principal representante e iniciador de la teoría de la 

reproducción, la acción educativa, encarnada en la escuela. viene a ser uno de 

tantos aparatos ideológicos del Estado; ya que renueva las relaciones de 

producción ex1slentes. a través de la 1ntroyecc1ón del discurso ideológico de la 

clase dominante La 1ntroyecc1ón se efectúa no solamente a través de los 

contenidos, sino fundamentalmente a través de las prácticas escolares 13 

En síntesis podemos mencionar que las tres comentes identifican a la 

educación como un fenómeno histórico social, co1nc1den en atribuirle una función 

social y socializadora. reconocen su caracter selectivo, etc 

Sin embargo hay d1ferenc1as, podemos anotar que del cuerpo teórico del 

runc1onalismo y el eslnucturol - funcionalismo se desprende una concepción de la 

sociedad como un todo armónico y equ1l1brado, cuyas partes comparten los 

mismos requ1s1tos funcionales, que se traducen en la necesidad de supervivencia, 

de adaptación e integración de sus miembros de estabilidad normativa. La 

educación y la escuela concurren a cubrir estas necesidades con un carácter 

neutral respecto a las fuerzas sociales Esta neutralidad es ta¡antemente negada 

por la teoría de la reproducción, que inserta su análisis de la escuela en las 

relaciones de producción clasista. destacando la heterogeneidad conflictiva de las 

partes que conforma el todo 

"\'asconi. Tom.ís. -u cJuc.x1ón Hurgues;¡", NUC\a lm.igcn, Mtuco. 19n. pp 185 
1
' AJthusscr. L. -1.icologi.1 y ap.11310 del csudo". F CP y S, ~lt\lco, 1974. p.p 46 
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Es necesario hacer un apartado para mencionar las ideas de uno de loa 

mas grandes ideólogos de la educación Paulo Freire, ya que al realizar su critica a 

los sistemas educativos existentes nos presenta una perspectiva más em~lia Al 

respecto sus palabras son precisas· "Le educación como práctica de la libertad, al 

contrario de aquella que es práctica de la dominación, implica la negación del 

hombre abstracto, aislado, suelto, desligado del mundo. 1• 

Para Fraire la alfabetización no puede ser concebida como un acto 

mecánico, mediante el cual, el educador "deposita" en los analfabetos palabras, 

silabas y letras. La alfabetización y por ende toda la tarea de educar, solo será 

auténticamente humanista en la medida en que procure la integración del individuo 

a su realidad nacional, en la medida en que le pierda miedo a su libertad, en la 

medida en que pueda crear en el educando un proceso de recreación, de 

búsqueda, de independencia y a la vez de solidaridad 15 

La concepción trad1c1onal de la educación es denominada por Freira como 

la concepción "bancaria". caracterizada por el concebir al hombre, como una cosa, 

un depósito llenado por pedazos de mundo, d1gendos por otro; por lo que sólo 

sirve para la domest1cac1ón del hombre. ya que el educador es quien educa, 

disciplina, habla, prescribe, elige, sabe y se constituye en el sujeto del proceso. 

Una concepción tal de la educación hace del educando un sujeto pasivo y 

de adaptación, superada esta concepción, surge otro esquema, a través de la 

liberación que postula: 1) que nadie educa a nadie. 2) que tampoco nadie se 

educa solo, 3) que los hombres se educan entre si, mediatizados por el mundo. 

En conclusión para Freira ta educación es un acto de conocimiento y un 

acto politico dentro del cual los sujetos que lo asumen son llamados a analizar 

críticamente un objeto determinado de estudio, para que al conocerlo puedan 

" Fn:irc. Piulo, "Pedaeosia del opnnu<k>". HumanilM, Buenol Aira, 1971; p p.66 
" ldcm.. "1.a C<llcacióa como ¡rii:tia de libctUd"; p p ~ 
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actuar sobre él, transformándolo y transformándose a si mismos. La educación es 

un acto de amor, de coraje, es una práctica de libertad dirigida hacia la realidad, a 

la que no teme. 

Una vez estudiadas las dife;entes corrientes teóricas que abordan el 

estudio del fenómeno educativo, nos encontramos con mejores elementos de 

análisis que nos permiten entender con mayor claridad el proceso, las 

caracteristicas, los sujetos y ob¡etos que a través de la historia de México, ha 

tenido la labor educativa; asi como el origen de las diversas politices educativas 

que se han instrumentado y los alcances reales que estas han tenido y pueden 

lograr. 

Tenemos que reconocer que la educación es fundamental para el 

me¡oram1ento en el nivel de vida de la población, ya que es un factor indispensable 

en la lucha contra la ignorancia y el atraso; no obstante constituye también, una 

forma de dominio que permite perpetuar el orden existente, con el cual persisten 

las desigualdades económicas y sociales. Es así que la educación cumple una 

doble función, por una parte preserva y refuerza los intereses de la burguesía y 

por otra, asume un carácter legitimador de las politicas estatales mediante la 

1nculcac1ón de valores. actitudes (soc1ahzac1ón) y expectativas de ascenso 

económico y social de las clases mayoritarias 

Es necesario puntualizar que en nuestro país, así como en el resto de 

América Latina, el o¡ercicio de ensel'\anza - aprendizaje por muchas décadas se 

ha caracterizado por ser de tipo tradicional, es decir, la práctica educativa se basa 

en modelos que tienen como finalidad que el alumno conozca las grandes 

realizaciones de la humanidad. La figura del maestro es pnmordial e 

indispensable; ya que su función es lograr el máximo dominio de los contenidos de 

aprendiza¡e en sus alumnos; no obstante ni el maestro, ni el alumno p1Jrt1cipan en 

la sugerencia, elección o aceptación de tales contenidos; dándose entonces una 

estructura vertical en la que el objeto de estudio (contenidos a aprender) son 
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puestos en primer término, en seguida se sitúa al docente (como intermediario) y 

finalmente aparece el alumno quien ha de asimilar los contenidos prescritos. Todo 

ello en el marco de una disciplina rígida con la que se busca el "comportamiento 

adecuado', utilizando para tal fin recursos como premios y castigos, que junto con 

el impulso a la cornpelenc1a (que es otro recurso muy d1fund1do) dan como 

resultado la generación de una elite en la práctica educativa, aun en las esferas 

básicas, donde el status y los roles terminan por definir en gran medida el 

acontecer educativo Finalmente en lo concerniente al papel del maestro, es 

necesario que se abandone la idea de que éste es el técnico de la educación, un 

operario con entrenamiento es aspectos técnico metodológicos para impartir 

conocimientos; por to que se debe retornar en el docente la aplicación de su 

iniciativa, creatividad y originalidad, así corno su continua actualización, en la que 

se incluya también su experiencia personal, dando lugar de esta manera a 

e¡erc1c1os auténticos de reahmentac1ón 

Para terminar podernos concluir que los planteamientos políticos para la 

organización y desarrollo social están íntimamente ligados a los proyectos 

educativos y se plasman en ellos de manera clara o veladamente Por lo tanto, las 

tendencias y características especificas con las que una sociedad se organiza, el 

modelo de sociedad que se formula en tanto proyecto económico y polit1co, se 

expresa en la forma corno se organiza la educación en un determinado ámbito 

social. 
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1.3.· Polltlcas educativas. 

Otro elemento importante de estudio para nuestra investigación evaluativa, 

lo constituye la definición e implementación de las politicas educativas que cada 

régimen presidencial implanta, dentro de lo que es la política social que ejecutará 

durante su gobierno, ya que conociendo los lineamientos, principios, 

orientaciones, adores sociales o su¡etos a los que va dirigida, su fundamento 

histórico e ideológico; se está en posibilidad de analizar los resultados que dicha 

politica ha logrado, los procesos que ha generado, su viabilidad y sus 

repercusiones; y a partir de ahí decidir sobre la su conveniencia de su cont1nu1dad, 

su modificación o su anulación 

A lo largo de la historia reciente de México, se aprecia en el discurso 

ideológico-político un gran interés de parte de los gobiernos posrevolucionarios 

por encuadrar los ob¡ellvos y políllcas educativas en el marco del desarrollo 

socioeconómico del país como estrategia para entender los problemas nacionales 

Hasta 1970 los gobiernos mex1C'.anos no habían padecido la magnitud de las 

consecuencias provocadas por la orientación de una política educativa y social 

basada en prioridades do índole económica, el sistema educativo actuó como 

proveedor de fuerza de traba¡o calificada. y en menor medida, altamente 

especializada, para cubnr las necesidades de las ciudades más importantes de la 

República. a esta estrategia gubernamental se le puede considerar como uno de 

los principales factores que han agudizado el desequilibrio social de las diferentes 

regiones del pals 

En esta época dos aspectos primordiales aparecen como contradicciones 

evidentes en el sistema educativo; por una parte, el contenido pedagógica que 

sostiene la formación critica y analitica del educando desde la primaria para 

favorecer, aparentemente, una mayor participación popular en el desarrollo 
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nacional y por otra; el refuerzo que el Estado ha impuesto al control de las 

Instituciones que conforman la estructura de poder. 

La reforma educativa de 1970 intentó cubrir tres aspectos fundamentales: 

1. La actualización de métodos. técnicas e instrumentos para dinamizar el 

proceso enseñanza-aprend1za1e 

2. La extensión de los servicios educativos a una población tradicionalmente 

marginada, mediante la aplicación sistemática de medios pedagógicos 

modernizados. 

3. F/exib1/idad del sistema educativo para facilitar la movilidad horizontal y vertical 

de los educando entre la diversidad de tipos y modalidades del aprendizaje. 

En 1973 se expidió la Ley Federal de Educación, conforme a la reforma 

propuesta en 1970 La SEP se dedicó desde entonces a d1ng1r, ampliar, coordinar, 

d1slnbuir y diseñar las acciones y los serv1c1os educativos en todos los niveles 

La alfabelizac1ón se 1nst1tuyó como la etapa 1nlroduclona de la educación 

primaria para las personas mayores de 15 años; se decide también la elaboración 

de materiales especiales para Jos adultos que estudiarían primaria y secundaria; 

asimismo se 1nic1ó la experimentación de sistemas abiertos de acreditación y 

cert1ficac1ón de estudios 

Estas acciones desembocaron en la promulgación de la Ley Nacional de 

Educación para Adultos, en la cuál se comprometía un decidido apoyo 1nslituc1onal 

a la educación básica para los adultos, en el marco de Ja educación permanente y 

la modalidad extraescolar (sistema abierto), manifestándose con claridad la 

concepción del Estado sobre este tipo de educación; cabe resaltar los siguientes 

aspectos. 

1. El reconocimiento institucional y formal del problema 

2. La apertura de oportunidades educativas para el adulto 
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3. La vinculación explícita de la educación de adultos con la educación 

permanente y la educación extraescolar 

4. La posición del Estado ante la práctica de la educación para adultos, que 

podría calificarse de relativa, ya que ac!ara que la educación para este sector se 

basa tanto en el autod1dact1smo, como en la solidaridad social 

5 La orientación manifiesta hacia el fomento de la participación activa del 

adulto en la transformación de su sociedad. 

6. El énfasis que se hace para favorecer el estudio de la educación general 

básica. 

7. La apertura para que al adulto mayor de 15 ª"ºs le sean reconocidos de 

manera más accesible los conocimientos relativos a los niveles de la educación 

formal. 

Es asi como la SEP emprende el programa de educación para adultos 

enmarcado dentro de la tendencia de favorecer prioritariamente los proyectos 

dirigidos a satisfacer los requenmienlos minimos de la población, siendo el 

objetivo del programa dar a la población adulta la oportunidad de recibir la 

educación básica o complementaria en su caso 

Durante los sexenios de José López Portillo y Miguel de la Madrid Hurtado, 

como resultado de la agud1zac1ón de las crisis económicas, los gobiernos deciden 

continuar una politlca de rea¡uste, que tiene por característica reducir el 

presupuesto destinado al gasto social, incluido el educativo; es asi como en este 

periodo se manifiesta la reducción de oportunidades de empleo, la pérdida 

acentuada del poder adquis1t1vo; no obstante se da un crecimiento desmedido del 

aparato escolar, tal fenómeno respondía a dos ob¡etivos fundamentales: 1) 

Ampliar la cobertura de la educación como una posibilidad de detener la explosión 

social, derivada de la dificultad de insertarse en la vida productiva y 2) Crear la 

ilusión de una mayor democratización de la sociedad por la incorporación más o 

menos masiva del sistema escolar. 
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Durante el régimen de Carlos Salinas de Gortari, quien instrumenta un 

proyecto de nación de corte neoliberal, se continua pensando la educación desde 

la economla, es así que se adoptan las políticas educativas recomendadas por el 

Banco Mundial, basadas en las interacciones entre capital humano y cambio 

tecnológico, lo cual va a definir qué proporción de la población debe obtener qué 

habilidades, y la magnitud y calidad del capital humano que debe situarse en la 

educación, en la invención de nuevas tecnologías y en la absorción de las 

mismas. También se trabajó para modificar el Articulo Tercero Constitucional y 

lograr la "federalizac1ón" del sistema educativo 

El 31 de mayo de 1989 se publicó en el D1ano Ofie1al de la Federación el 

Plan Nacional de Desarrollo (PND) 1989 - 1994, que en materia educativa se 

propone alcanzar cuatro ob¡et1vos fundamentales 

a) Me¡orar la calidad del sistema educativo en congruencia con los propósitos del 

desarrollo nacional, 

b) Elevar la escolaridad de la población, 

c) Descentralizar la educación y adecuar la d1stnbuc1ón en función educativa a 

los requenm1entos de su modern1zac1ón y de las características de los diversos 

sectores integrantes de la sociedad y 

d) Fortalecer la part1c1pac1ón de la sociedad en el quehacer educativo 

En el PND se ser'lala, y ese es el centro de todo el documento, que para 

alcanzar dicho ob¡etivos la estrategia es la modernización. 

Para Carlos Salinas la modernización de la educación requería mejorar la 

calidad en todo el sistema educativo, tanto el escolarizado, que abarca desde el 

nivel preescolar hasta el posgrado, pasando por la educae1ón técnica y 

universitaria. así como por el extraescolar, que comprende los sistemas abiertos, 

la educación y capacitación de adultos y la educación especial, se buscarla 

ofrecer opciones más adecuadas de educación extraescolar a la población adulta, 

particularmente a través de sistemas abiertos de educación básica y de 
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capacitación para y en el traba10, buscando con ello abatir el rezago educativo y 

disminuir asl el analfabetismo 

En el Programa Nacional para la Modernización Educativa, aprobado en 

1989, el gobierno federal ofreció un d1agnóst1co de los principales problemas y 

desafíos de la educación mexicana e hizo públicos sus lineamientos y objetivos de 

política educativa. El documento destacó la centralización del sistema, la falta de 

participación y solidaridad social, el rezago educativo, la dinámica demográfica y la 

falta de v1nculac1ón interna con los avances de los conocimientos y de la 

t~ología y con el sector productivo 

La prioridad del programa fue explic1tamente la educación primaria, con el 

objetivo de universalizar el acceso a este nivel educativo. lograr la permancencia 

escolar y atacar el rezago Para meiorar la calidad educativa se propuso revisar 

los contenidos educativos. regresar al estudio de asignatura y no de áreas del 

conoc1m1ento y apoyar la educación 1nic1al y preescolar 

El programa definió cuatro ob¡et1vos generales 

a) Consolidar con la part1c1pac1ón s1stemát1ca y comprometida de toda la 

sociedad, un proyecto solidario con el quehacer educativo de los adultos 

b) Integrar un sistema nacional de educación de adultos basado en el 

aulodidact1smo. que articule coherentemente servicios educativos flexibles y 

pertinentes 

e) Promover la creación de infraestructuras de investigación y de:sarrollo 

académico en el campo de la educación de los adultos para mejorar la calidad de 

los servicios educativos. 

d) Ofrecer un modelo innovador de apoyo a la educación de adultos que 

asimile las allernativas actuales y las que se funden las estructuras de 

organización comunitaria y social 
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En 1989 el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), sn 

coordinación con la Unidad de Centros de Educación Básica para Adulto (CEBA) 

realiza una consulta en todo el territorio nacional. sobre la ac1tv1dad educativa 

desarrollada en tomo a los adultos Se encontró que en la educación para adultos 

ofrecida hasta entonces en sus modalidades escolarizada (CEBA) y sem1abierta 

(INEA), la acción comunitaria y el autodidact1smo no llenen la suficiente vigencia; 

por lo que se requiere desarrollar un modelo innovador que, a las alternativas 

existentes, incorporara otras, apoyado en las estructuras comunitarias y en los 

sectores sociales Eran necesarias normas más flexibles que incluyeran una 

regionalización de los modelos pedagógicos y de sus contenidos 

Después del análisis de la problemática detectada, las estrategias a seguir 

consistieron en. diseñar mecanismos de coord1nac1ón entre las dependencia que 

ofrecen serv1c1os educativos para adultos. desarrollar un sistema de información 

que permita contar con 1nformac1ón real acerca de la demanda; diversificar la 

oferta educativa, con modalidades de atención que incorporen a los grupos de 

población urbana, rural e indígena; incorporar a los medios de comunicación en la 

tarea educativa. vincular la educación de los adultos a la sat1sfacc1ón de sus 

necesidades cot1d1anas. desarrollar un proyecto formativo que permita a los 

adultos encontrar repuesta a sus expectativas mediante la 1ntegrac1ón de los 

programas de alfabelizac1ón, educación básica y educación comunitaria; diseñar 

contenidos de capac1tac1ón para el traba¡o, artes y oficios, en colaboración con los 

sectores sociales y económicos. así como contenidos educativos para la demanda 

potencial de educación continua, destinados a los sectores urbanos; e involucrar a 

la sociedad en la operación de los serv1c1os educativos. 

Al iniciar Ernesto Zedilla su periodo presidencial, convoca a todos los 

sectores de la población para definir el Plan Nacional de Desarrollo 1995 - 2000 , 

así como los programas sustantivos de orden social, que se aphcarian durante su 

régimen 
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En el Programa de Desarrollo Educativo presentado por Zedilla, no existen 

diferencias sustanciales con respecto al diagnóstico y lineamientos que sobre 

materia educativa planteó su antecesor; aunque se pone un especial énfasis en 

incorporar la autoevaluación y la evaluación externa de la práctica educativa en 

todos sus niveles 

La estrategia hizo hincapié en los problemas de calidad de la enseñanza y 

en la ampliación del acceso a los niveles básicos por parte de los grupos sociales 

más vulnerables Para incorporar a estos grupos sociales al sistema educativo y 

mejorar la calidad de éste, se planteó consolidar los procesos de descentralización 

en curso y promover la part1cipac1ón social 

En lo referente a la educación de los adultos, se planteó reforzar las 

acciones de alfabet1zac1ón con el fin de cumplir la meta fi¡ada para el 2000 (reducir 

el analfabetismo al 7%) 

Los hneam1entos estratégicos contemplados para la educación de los 

adultos fueron 

a) Revisar los fundamentos conceptuales de la educación para adultos. 

b) Reorientar el func1onam1ento de las dependencias, instituciones y 

programas hacia el desarrollo de capacidades fundamentales entre los adultos con 

escasa escolaridad 

c) Flex1b11izar los sistemas y programas de educación para adultos. 

d) D1vers1ficar la oferta educativa 

e) Desarrollar mecanismos de normalización y reconocimiento de aprendizajes 

empíricos y competencias laborales 

En la última parte de su régimen, Zedilla instrumentó un programa de 

tipo social que mediante sus acciones focalizadas, pretendió compensar carencias 

y reforzar capacidades individuales en la población a la que estuvo dirigido; es 
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decir, a los hogares en extrema pobreza Estamos hablando del Programa de 

Educación, Salud y Alimentación (Progresa) 

Progresa es uno de los principales programas del gobierno de México para 

promover el desarrollo del capital humano de las familias de escasos recursos 

Sus benef1c1os están d1rig1dos a la población que vive en pobreza extrema que 

habita en la zonas rurales del país, y pretenden combatir la pobreza actual por 

medio de la entrega de beneficios en efectivo y en especie. así como reducir 

niveles de pobreza en el futuro a través del fomento a la inversión en educación, 

salud y alimentación Se pretende dotar a estas familias de las herramientas que 

les permitan superar gradualmente su condición de marginación y desarrollar 

plenamente las capacidades sociales. culturales y productivas de sus miembros y 

puedan así aspirar al bmnestar familiar 

Las políticas educativas y las acciones derivadas de ellas. no han definido 

especif1camente las necesidades sociales que deben considerarse como 

prioritarias y por lo tanto no se han orientado a la sat1sfacc16n de les mismas. En 

todo caso se han entendido tales necesidades desde la perspectiva de la 

producción y de las demandas y ex1genc1as que plantean los grupos hegemónicos. 

La política mexicana siempre se ha caracterizado por los 'vaivenes' que en 

cuanto a "planil1cac16n·. tanto social como económica. han implementando los 

gobiernos posrevoluc1onarios 

En la actualidad las políticas educativas se encuentran definidas por una 

política de mercado. que responde a los hneam1en1os del capitalismo liberal, cuyos 

valores son la ef1c1enc1a, la racionalidad, el lucro, la productividad y la 

competitividad Se busca que el sistema educativo proporcione el 'capital humano' 

indispensable para las necesidades laborales del capitalismo global y a la vez que 

afecte lo menos posible sus ganancias. es decir, tenga un alto coeficiente de costo 

beneficio. la educación se sitúa en el jue,;¡o del mercado capitalista, colocándola, 
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al igual que las mercancías, como un producto que para ser rentable debe 

compelir con las fuerzas del mercado. Es así, que además de funcionar como un 

filtro para la sociedad en la estructura del sistema capitalista, la educación, es a su 

vez abordada de forma diferenciada, ya sea a partir de sus distintas áreas de 

conocimiento (donde las ciencias exactas y aplicadas, así como las profesiones 

técnicas constituyen la práctica educativa a impulsar, dejando de lado las ciencias 

humanísticas que permiten al individuo la búsqueda de su libertad) como por la 

población a la va dirigida, por mencionar sólo unos e¡emplos. 

En relación con las políticas educativas, y en especial, las que van dirigidas 

a los adultos, estas muchas veces han sido generadas por el poco o nulo 

conocimiento de la realidad Se habla de dar respuesta a las demandas reales de 

la población, pero nunca se plantea un diagnóstico elaborado por las propias 

comunidades, sino que se elaboran diagnósticos institucionales. que además sólo 

consideran el aspecto cuant1tat1vo y formal de la educación, y por lo tanto se 

imponen estrategias que no responden a la problemática general de la población. 
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CAPITULO DOS 

INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS 

(INEA) 

2.1.· Su origen. 

El marco jurldico en el que se basa la propuesta educativa del Instituto se 

encuentra en los principios que ser'lalan el Articulo Tercero Constitucional y el 

Articulo Cuarenta y tres de la Ley General de Educación en donde se establece 

que la educación para los adultos está designada a personas de quince ar'los o 

más que no hayan cursado o concluido la educación básica y comprende, entre 

otras, la alfabet1zac1ón, la educación pnmana y la secundaria, así como la 

formación para el traba10. con las part1culandades adecuadas a cada población. 

Esta educación se apoyará en la solidaridad social 

El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) se crea por 

decreto presidencial el 31 de Agosto de 1981. como organismo descentralizado de 

la Adm1nistrac1ón Pública Federal. con personalidad ¡urid1ca y patrimonio propio. 

Tiene por ob¡eto promover organizar e impartir a la población adulta los 

servicios de alfabetización y educación básica, considerándose en esta última, los 

estudios de primaria y secundaria '8 

En buena medida. la creación del Instituto respondió al interés y decisión 

del gobierno de la República por contar con un instrumento que contribuyese a 

solucionar el creciente problema que se manifestaba entonces a través de la 

existencia de un elevado número de mexicanos de quince al'los o más que 

carecían y aún carecen de la educación de tipo básico. 

" DWio Ofici.il de la Federación, Scacuru de Gobcmació11. o IAl9111 I p p.15 
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2.1.1 .• Objetivos. 

Una de las razones que condujeron a crear el INEA fue la de constituir un 

organismo que se abocase a lograr la continuidad educativa con la flexibilidad que 

demandaba la población a la que estaba dirigido. Para orientar la acción del 

Instituto se propone el siguiente objetivo general 

Ofrecer a los adultos educación bésica y programas que contribuyan al 

desarrollo de sus capacidades. para que mejoren la calidad de su vida e impulsen 

el bienestar social y económico del país 

Para alcanzar el objetivo las acciones del Instituto al 1nic10 de la creación de 

éste se agruparon en programas y proyectos. Los programas fueron seis; cuatro 

de ellos sustantivos. alfabet1zac1ón. educación bésica. promoción cultural y 

capac1tac16n para el trabajo y dos de apoyo, calidad de la educación y 

admin1strac16n 

Los objetivos especificas del INEA son 

• Lograr que toda persona de 15 o més al\os que carece en de las 

habilidades necesarias para el dominio de la lecto-escntura y el 

cálculo básico las aprenda y las aplique en su vida cotidiana 

• Poner a d1spos1ción de toda persona de 15 o más al\os los 

medios necesarios para que quienes no han podido iniciar o 

concluir su educación primaria o secundaria. puedan hacerlo. 

• Atender a la población entre 10 y 14 al\os no matriculada en los 

servicios escolarizados o que no haya concluido su educación 

primaria. 

• Desarrollar acciones que orienten a los adultos en el bienestar y 

la solidaridad social, as! como en la capacitación no fonnal para 

et trabajo y el acrecentamiento de su nivel cultural. 
' 
1 

1 

l 
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• Propiciar que la educación de adultos sea continua y permanente, 

fomentando la actualización de los conoc1m1entos, la superación 

personal y la invest1gac1ón c1entifica y tecnológica 

• Estimular el auto didactismo como una forma de aprendizaje 

mediante la ensel"lanza abierta 

• Promover entre la población el desarrollo de acciones que 

fortalezcan la voluntad de los mexicanos por educar y educarse a 

la vez que propicien su proyección clara. consistente y 

perdurable 17 

Para cumplir con la modern1zac1ón educativa y poner en ejecución el nuevo 

modelo. el INEA abandonó una estructura orgánica por programas (alfabetización, 

educación básica. comunitaria, ele ) por una estructura por función (formación de 

personal. part1c1pac1ón social. contenidos. métodos y materiales. planeac1ón y 

segu1m1enlo educativo. ele ) que busca promover e 1mpart1r en una forma 

integrada las opciones educativa y las alternativas de operación 

2.1.2.- Programas. 

Ln estructura operativa del INEA se encuentra div1d1da en tres programas 

pnontanos y once subprogramas 

PROGRAMAS 

Alfabetización 

Educación Básica 

"lbid 

SUBPROGRAMAS 

-Allabet1zac1ón en espal'\01 

-Atención a grupos indigenas 

-Pnmana para adultos 

-Primaria para nil'\os de 1 O a 14 al'\os 

-Secundaria para <Jdultos 

-Capacitación a asesores 
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Educación comunitaria -Centros Urbanos de Educación Permanente 

-Centros de Educación Comunitaria 

-Campamentos de Educación y Recreación 

-Teatro Popular 

-Cursos de Capacitación para el Trabajo 

ALFABETIZACIÓN 

A la alfabetización se le concibe como el primer paso para continuar con los 

demás niveles educativos. Consiste en ofrecer la oportunidad de aprender a leer, 

a escribir y a manejar las operaciones aritméticas fundamentales a todos los 

adultos que deseen: se busca que estos conoc1m1entos sean funcionales y el 

educando valore su capacidad de aprend1za¡e 

Se ofrece en una perspectiva b1ilngue con materiales especif1cos y en 

español. en tres variantes. la rural. la urbana y la específicamente propedéutica, 

como parte 1nic1al de la lecto-escntura En todas sus variantes. se propone animar 

al educando a continuar la primaria o. al menos. alguno de sus diversos 

componentes 

La allabet1zac16n de los adultos toma en cuenta el cúmulo de experiencias 

que poseen, su capacidad de reflexión y su motivación sobre todo, se trata de que 

aprendan cuestiones de utilidad práctica y real para ellos Se emplean palabras y 

enunciados pertenecientes al habla común. que expresan ideas completas y no 

simples representaciones abstractas sin significado concreto 

Con la finalidad de que la alfabet1zac1ón se convierta en el inicio de un 

proceso de educación permanente, que garantice evitar caer en el analfabetismo 

por desuso. se toman en cuenta los siguientes penados de atención· 
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-Pre-alfabetización; en este periodo se planean y organizan los servicios, se 

capacita a los allabetizadores y se localiza e incorpora a tos adultos. 

-Alfabetización; dependen del avance de cada adulto, en ella se efectúa la 

ensel"lanza de ta lecto-escr1tura y de tas operaciones básicas También se realiza 

periódicamente la evaluación de los conocimientos adquiridos por tos adultos. 

-Post-alfabetización; se desarrolla al finalizar ta alfabetización, se consolidan los 

conocimientos adquiridos por tos adultos y se promueve el interés por incorporarse 

a la educación básica 

EDUCACIÓN BASICA 

La educación básica comprende ta ensal'\anza primaria y la secundaria, y 

persigue tos s1gu1entes ob¡et1vos 

• Desarrollar en los adultos los conocimientos, habilidades, actitudes, 

valores y aptitudes que les permitan hacer frente a situaciones de su 

vida cot1d1ana 

• Inducir en tos adultos et espíritu de cooperación y solidaridad como 

elementos básicos de desarrollo del grupo social al que pertenecen 

• Propiciar la 1ncorporac1ón de los adultos al sistema formal de 

educación y a las actividades productivas y culturales que demanda 

la sociedad 

Er'I cuanto al currículo de primaria, se reorientó el Modelo Pedagógico de 

Educación Básica para Adultos(MPEPA), en cuyos contenidos se adapta ta 

educación a la vida cotidiana de los adultos. Et currículo está estructurado en dos 

partes; la primera se integra con espal'\ol y matemáticas como recursos 
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instrumentales. se orienta al desarrollo y consolidación de las habilidaelet 

necesarias para que los adultos puedan adquirir, asimilar y construir por si mismos 

el conocimiento 

La segunda parte, llamada área de soc1al1zac1ón, brinda a los adultos los 

elementos para la comprensión de su medio social, cultural, técnico y geográfico, 

con el fin de que comprenda su dimensión de sujeto social. 

Parte fundamental de los planteamientos metodológicos del MPEPA, lo 

constituyen los Materiales Regionales, a través de los cuales se pretende acercar 

a los adultos con su entorno inmediato y las situaciones que se le presentan en su 

vida diaria 

En lo que a educación secundaria se refiere, esta modalidad en el INEA 

ofrece la pos1b11idad de acrecentar los conoc1m1entos adquiridos en la educación 

pnmana. fortalece la identidad nacional y desarrollar habilidades que ayuden a la 

comprensión del medio ambiente. evolución de Ja c1enc1a y Ja cultura y adquirir la 

capacidad de pensar con lógica 

Proyecto 10-14. 

Dentro del servicio de educación básica, el INEA ha creado un modelo de 

atención especial para menores Se trata de un Programa Emergente de 

Educación Pnmana para nirios de 10 a 14 arios, que por diversas razones 

desistieron del sistema escolarizado o no pudieron Iniciar sus estudios dA primaria, 

y en muchos casos que se encuentran en lugares específicos, como son los 

centros tutelares Además de la ensel"lanza. se pretende encaminar a este sector 

al sistema escolar y fortalecer su educación cívica y cultural. 
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EDUCACIÓN COMUNITARIA 

La educación comunitaria se dirige a los grupos y colectividades que 

pertenecen a los sectores que han estado al margen de los beneficios económicos 

y sociales y a quienes debe dárselas la igualdad de oportunidades para cursar la 

educación básica. 

En este sentido el INEA ha desarrollado modalidades de educación no 

formal, con el objeto de mejorar la calidad de vida de los adultos, grupos y 

comunidades, fortaleciendo sus niveles de organización y participación social. 

Son tres sus variantes más importantes· educación comunitaria, que 

proporciona conoc1m1entos y habilidades relacionados con problemas concretos 

de salud. vivienda, abasto, alimentación, planeac16n fam11tar, cuidado del nir'\o y 

ecología, entre otros, educación permanente, que pretende ofrecer materiales y 

serv1c1os de autoaprend1zaje en áreas culturales, técnicas y cientlficas, y 

capac1tac16n para el traba¡o, que ofrece opciones on artes, oficios y producción 

doméstica para el autoconsumo 

Para la operación de estas modalidades de educación no formal el INEA ha 

establecido diversos centros que cumplan el ob¡et1vo deterrrnnado y son· 

Contras do Educación Comunitaria (CEC). 

Se ubican en comunidades rurales, con la finalidad de promover todos los 

servicios educattvos que presta el Instituto. Los Centros de Educación Comunitaria 

(CEC) colaboran en el fomento de la organización comunitaria. brindando 

actividades educativas y de formación para adquirir habilidades y destrezas; 

además de promover en la población la identidad, la cultura, la solidaridad y la 

unidad nacional. 
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Los CEC se instalan a partir de un acuerdo con la comunidad, form61'1dose 

Comités de Solidaridad Educativa, que asumen la responsabilidad del centro. En 

él se promueven los servicios de alfabet1zac1ón y educación básica, asl como 

aquellos que contribuyen a elevar la calidad de vida de los habitantes de la 

comunidad, procurando establecer un proceso integral Se han ampliado sus 

funciones hacia la alenc1ón de grupos de estudio de primaria y secundaria, 

asignándose a cada centro a partir de 1991, una mela especifica de adultos por 

atender en estos niveles educativos Se ha logrado fortalecer a los CEC con la 

dotación de bienes culturales a partir de la concertación de acciones y el apoyo del 

PRONASOL y actualmente la SEDESOL 

Centros Urbanos de Educación Permanente (CUEP). 

Son espacios de promoción que se establecen en zonas urbanas o 

periféricas a las grandes ciudades. donde el crec1m1ento acelerado de la población 

impulsa una mayor demanda educativa por parte de los adultos Los CUEP 

(Centros Urbanos de Educación Permanente) se deben adecuar a las 

caracterlst1cas y necesidades de las colonias. barrios o sectores donde se ubican 

con el prop6s1to de llevar los servicios educahvos que promueve y presta el 

Instituto. Los CUEP constituyen un lugar de encuentro entre la población y los 

programas 1nst11uc1onales para prop1c1ar la co1nc1denc1a ente la voluntad popular y 

sus necesidades socio-culturales. con los recursos y apoyos que brindan otros 

programas de inshtuc1ones públicas y privadas En estos centros se proporcionan 

lodos los servicios educallvos para adultos. además de que en ellos la población 

se reúne para intercambiar experiencias y encontrar soluciones a sus problemas 

comunes. 

Campt1mentos de Educación y Recreación (CER). 

A través de este proyecto se atienden las necesidades educativas y 

culturales de los jornaleros migrantes y de sus familias, con el objeto de 
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proporcionarles educación básica y formas de recreación adecuadas a sus 

condiciones Los CER operan en srtios de concentración temporal donde existen 

trabajadores migrantes que tengan una permanencia mínima de dos o tres meses 

y dispongan de tiempo libre para participar en las acciones educativas y 

recreativas 

Además de las opciones educativas que ofrece el Instituto. se promueve la 

creación de talleres con temas de salud, alimentación, planificación familiar, 

recreación, orientación para el consumo. oficios, manualidades y biblioteca 

La operación de cada campamento se ofrece ba¡o la coordinación de un 

educador solidario. el cual pertenece a la misma comunidad de m1grantes o al 

personal inst1tuc1onal Este tiene la responsabilidad de atender a la población 

demandante de educación a través de seis talleres 1 -Lecto-escntura 

{alfabet1zac1ón. primaria y secundaria). 2 · Recreación, 3 - Salud. 4 - Abierto de 

manualldades. 5 ·Orientación al consumo y 6 - Biblioteca e información 

Teatro Popular. 

Como una estrategia de educación no formal, se d1seM el proyecto de 

teatro popular. que representa un medio para dar respuesta a las necesidades de 

expresión y recreación de los adullos El proyecto está encaminado a rescatar las 

diferentes manifestaciones culturales de las comunidades urbanas o rurales, 

propiciando la identidad y la conciencia comunitaria: todo esto a partir de la puesta 

en escena de una obra de teatro. la cual toma en cuenta las propias necesidades, 

expectativas y trad1c1ones culturales que le son funcionales a la comunidad. Es 

así como se logra la reflexión y part1c1pac1ón de la propia comunidad, generando 

alternativas de acción 

Los guías teatrales llevan a cabo este proyecto trabajando en núcleos de 

población previamente identificados para formar grupos de teatro. con los que 
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prepara y presenta obras en su localidad y en otras regiones. Los grupos 

asesorados por el guía teatral, investigan, expresan y debaten diferentes aspectos 

de la vida comunitaria, a partir de la cual se estructura el guión de la obra a 

presentar. 

Capacitación no formal para el trabajo. 

La necesidad que tienen las personas adultas de mejorar en su trabajo o de 

conseguir empleo, plantea la urgente necesidad de integrar la ensellanza de 

técnicas, el desarrollo de habilidades prácticas y la enser'lanza de oficios a los 

programas de educación de adultos. Por lo que el Instituto ha disellado el 

programa de capac1tac16n no formal para el traba¡o, que es una modalidad 

educativa que involucra al adulto en cursos que faciliten el desarrollo de 

habilidades y destrezas encaminadas hacia el aprend1za¡e o perfeccionamiento de 

un oficio. su duración es de 40 o más horas y aborda diferentes actividades en 

función de los recursos y necesidades de la comunidad La atención se realiza 

con instructores surgidos de las propias comunidades. a quienes se les dota de la 

información y materiales correspondientes a los cursos de carpintería, electnc1dad, 

corte y confección. manualidades, plomería y albar'\1lería entre otros 

Sin embargo son los programas sustantivos (atfabet1zac1ón, MPEPA, 

SECAS y Proyecto 10-14). los que cuentan con el mayor apoyo y difusión y al ser 

los esenciales del INEA la 1nvest1gac1ón evaluahva se centrará en ellos. 

2.1.3.· Estrategias. 

Las principales estrategias del INEA que ha manejado a mediano plazo 

para consolidar el nuevo modelo son: 

• Dirigir prioritariamente la educación a los adultos de las zonas rurales 

y urbanas marginadas, así como a los grupos étnicos. 
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• Atender a los jóvenes de 1 O a 14 anos no incorporados al sistema 

escolar. 

• Formar e incorporar a las actividades educativas que promueve el 

Instituto a un promedio anual de 300 mil educadores solidarios, bajo 

la practica del auto d1dact1smo, con el objeto de atender a més de 3 

millones de adultos al ano 

• Ampliar las campanas de promoción y difusión, a fin de movilizar la 

partic1pac1ón de los d1st1ntos sectores de la sociedad y contar con el 

apoyo e organizaciones sociales, institucionales y económicas. 

• Formar un nuevo modelo educativo flexible, adaptado a las 

necesidades y expectativas de los adultos. 

• Acercar los servicios educativos al adulto y basar su aprendizaje en 

sus exponenc1as. 

• El modelo es elástico en cuanto al calendario y el nivel de ingreso; es 

decir, el adulto puede 1nic1ar su proceso educativo en el momento 

que lo desee, en el nivel que le corresponda 

2.1.4.· Metodologla. 

El modelo de atención que se ha generado pretende ser nex1ble, brindar 

respuestas a las características y necesidades de los d1st1ntos educandos y 

atender a millones de adultos: para aplicarlos se programó incorporar la 

partic1pac1ón d1ferenc1ada de la sociedad en la prestación de los servicios. 

La metodologia es la de un sistema de ensenanza abierta. con asesorlas 

grupales que. sin menoscabo al ntmo de aprendizaje individual de los adultos, 

enriquecen el proceso. 

El Instituto maneja que los matenales d1dáct1cos estén estructurados para 

sostener un proceso de aprendizaje independiente El Adulto se relaciona con el 

material, avanza de manera individual, y evita en lo posible la deserción por 
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desfasamiento con el proceso de otros educandos. Además el adulto tiene la 

posibilidad de conocer el avance de su aprendizaje, a través de actividades de 

auto evaluación. 

Así también indica que las asesorlas grupales estimulan el aprendizaje y 

funcionan como elemento socializador, asi el circulo de estudio fortalece la 

permanencia de los adultos en su proceso educativo. El adulto tiene las opciones 

de presentar exámenes por nivel global, nivel área o unidad y acreditar 

paulatinamente sus estudios hasta alcanzar el certificado de primaria 

Con todo esto se busca que el proceso de aprendiza1e tenga una doble 

dimensióff interaprend1za1e y autoaprend1za¡e En el primero, el adulto aprende en 

la constante relación con sus demás compa~eros. en el segundo caso, es un 

proceso educativo ind1v1dual. a través del cual la persona moviliza sus potenciales 

de aprend1za¡e, ut1l1zando al máximo los medios educativos que están a su 

alcance. Cabe se~alar que el aprend1za1e debe partir del nivel de conocimientos 

en que se encuentra el adulto. si está por encima del nivel puede bloquear su 

pos1b1hdad de aprender: s1 está por deba¡o, produce desinterés y fastidio 
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2.2. - Estructura organizativa. 

Para el desempello de sus funciones en el ámbito nacional, la estructura 

organizativa del INEA comprende tres niveles: 

• Central.- Está integrado por la Dirección General, cinco direcciones 

de área, dos unidades técnicas, una coordinación de asesores y tres 

unidades de apoyo 

• Estatal.-Lo conforman treinta y cuatro Delegaciones Estatales, que 

corresponden a treinta y una entidades federativas y el Distrito 

Federal en la República Mexicana así corno una en Tucson y otra en 

San José en los Estados Unidos de Norteamérica 

• Regional - Está const1tu1do por 388 Coordinaciones de Zona en que 

se ha d1v1d1do el territorio nacional, las cuales a su vez se c11v1den en 

M1croreg1ones, que son las unidades básicas de trabajo operativo, 

compuestas por variados números de círculos de estudio. 

En cada uno de estos niveles se desarrollan las siguientes Fases de 

Operación: 

• Planeac1ón Comprende la elaboración de un diagnóstico para 

precisar necesidades y poder establecer objetivos, metas y acciones; 

asl mismo comprende la programación y presupuestación de los 

recursos. 

• Organización Se refiere a la promoción y difusión de los servicios 

educativos. concertación con diferentes sectores, reclutar, seleccionar y 

capacitar a los agentes educativos, organización de los servicios y 

distribución de materiales. 

• Atención. Abarca la asesoría a los adultos, actualización de los 

agentes educativos, seguimiento de actividades y verificación de pagos. 



44 

• Seguimiento y evaluación Trata de analizar los resultados contra lo 

planeado a partir del seguimiento y evaluación educativa; seguimiento y 

evaluación operativa y la evaluación del impacto. 

Debe mencionarse que la fase de seguimiento y evaluación es básicamente 

de oficina, ya que dichas acciones sólo se limitan a contabilizar los resultados 

reportados de los certificados em1t1dos (primaria y secundaria) asl como las 

constancias de alfabetización que se em1t1eron en el transcurso de un al\o sin 

llevar a cabo una verdadera supervisión de los problemas que se tuvieron que 

superar para lograr esos resultados 
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2.2.1.· Proceso normativo. 

Dentro del proceso normativo del INEA, en lo referente a la atención 

proporcionada a los adultos se manejan tres etapas claves: 

• Inscripción 

• Acred11ación. 

• Certificación 

Esta división se da con el fin de evitar alguna posibilidad de corrupción de 

cualquier lndole en el paso del adulto por el Instituto. Esto se dice se logra al 

desligar a los encargados directos de cada uno de los departamentos supervisores 

de cada una de las elapas 

Para los fines de la presente invesl1gación evalual1va se mencionaran 

únicamenle los momentos relevantes en los cuales part1c1pan las figuras 

operativas que se consideraron tienen 1nierencia directa en el proceso de 

enseñanza-aprend1za¡e, ya que son las figuras de enlace entre la parte normativa 

y la parte operativa los cuales son Asesores y Técnicos Docentes 

La mejor forma de darnos una idea del proceso es mediante los diagramas 

de flujo de los etapas relevanles 

El primer diagrama nos muestra la simbología empleada (Diagrama 01). 

En primer término tenemos la etapa de inscripción en la cual se hace todo 

el proceso para que el adulto quede debidamente registrado en el Instituto. En 

esta etapa al adulto se le inscribe en dos fases: servicio educativo y servicio de 

acreditación (Diagramas 11, 12, 13 e 14.) 
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En una segunda etapa, ya con el adulto inscrito al servicio de acreditación 

se hace su seguimiento, en donde se le informa en que consisten los pasos a 

seguir durante su estadía en el Instituto, los cuales son la realización de una 

evaluación diagnóstica para ubicarlo en el nivel correspondiente basándose en 

unas tablas de equivalencia, información de las fechas y lugares programados 

para la realización de exámenes así como él número máximo de los mismos que 

puede presentar y en caso de ser necesario las fechas y lugares de los exámenes 

que se reprogramen en el transcurso de su estadía (Diagramas A 1, A2, A3, A4, AS 

yA6) 

En la tercera fase, una vez que el adulto aprobó satisfactoriamente el 

proceso educativo se le informa de los pasos a seguir para la obtención de su 

certificado así como se le auxilia en la obtención del mismo, se le entrega de 

manera física y en su caso se hace la entrega de la constancia de alfabetización 

(Diagramas C1, C2, C3, C4 y CS) 
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2.2.2.- Proceso operativo 

En este proceso el Instituto ubica básicamente tres figuras operativas 

(Técnico Docente, Asesor y Adulto en Atención), pero se decidió incluir dos figuras 

más (Adulto Egresado y Adulto Desertor) ya que su opinión del servicio 

proporcionado sería de mucha utilidad debido a que son las personas que ya 

tienen una opinión bastante definida del servicio del Instituto, las cinco figuras son: 

• Técnico Docente.-Es el responsable de organizar los servicios del 

Instituto en una M1croregión de las Coordinaciones de Zona. 

• Asesor.-Es la persona que apoya a los adultos en su proceso 

educativo a través de sesiones llamadas asesorias en los círculos de 

estudio. 

• Adulto en Atenclón.-Es el usuario del servicio en cualquiera de los 

programas de educación básica del INEA Alfabetización. Primaria, 

Secundaria y 10-14 

• Adulto Egresado.-Es la persona que logró su certificado en algún 

nivel primaria y/o secundaria 

• Adulto Desertor.-Es la persona que por alguna causa dejó de asistir 

al circulo de estudio, sin haber concluido el nivel 

A estas figuras operativas son a las que se les aplicaron los instrumentos 

dise~ados para la investigación evaluativa, pues son lo actores educativos que 

cotidianamente enfrentan la realidad del proceso operativo implementado por el 

Instituto. 



CAPITULO TRES 

EVALUACIÓN 

3.1. -Definición del concepto. 
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Como se mencionó anteriormente las evaluaciones que realiza el Instituto 

son de carácter administrativo, por lo tanto es necesario dar una conceptualización 

de lo que 1mphca una completa 1nveshgac1ón evaluativa 

Para poder realizar una propuesta para opt1m1zar recursos en cualquier 

aspecto, es necesario realizar primeramente un proceso de evaluación para lo 

cual es fundamental conocer sus características 

Comencemos por dar la def1nic16n de lo que s1gnif1ca el concepto 

·evaluación" ya que como menciona Aguilar y Ander-Egg en sentido lalo se hace 

referencia al lérm1no valor, es decir. se hace un ¡u1c10 acerca de algo18 y asl 

también menciona Briones que el término evaluación se utiliza para referirse al 

acto de ¡uzgar o apreciar la 1mportanc1a de un determinado ob¡eto. s1tuac1ón o 

proceso en relación con ciertas funciones que deberían cumplirse o con ciertos 

criterios o valores. explicitados o no 19pero en realidad va mas allá de eso, por lo 

que es conveniente dar una rev1s1ón a diferentes definiciones que mane¡an 

diversos autores 

"La evaluación supone un proceso o coniunlo de procesos, para la obtenoón y 

analisis de la informac16n relevante en que apoyar el 1uie10 de valor, sobre un ob¡elo, 

fenómeno, proceso o acontecimiento, como soporte de una eventual decisión sobre el 

mismo ... "O 

11 Agww, J\.lari• lmé )' Ander-Eg,g. FJcqwcl. "E\'illiuo;;1ón de M:n10os y progr:unauoaalcs"; siglo XXI; 
Es¡xu\11')<)2; p p J. 
19 B~ Gwlknno; "E,•luacion de progDl1US sooalcs"; Tnllas; MC.uco 1991; pp.11. 
"'De L1 Orden; apud. por Cabrera. Flor: "Medición y a"1uaoón O<b:atin: fundamcnlos ~·. 
ProlDOCIORCS ~ publicaciones uni' crui..nas, BpiA;i, 1996, p p 21 



·evaluación es el proceso de oblener información y usarla para formar juicios que a 

su vez se uliilzaran en la loma de dec1s1ones·'' 

"Evaluar es comparar en un instante delerminado lo que se ha alcanzado mediante 

una aooón con lo que se debería haber alcanzado de acuerdo a una programación 

prevla"n 

"La evaluación es un proceso continuo que comienza desde el momenlo en que el 

proyecto se 1rnc1a, a fin de " conlrolando el logro de resultados. los impactos no 

esperados sobre la población blanco o sobre otras, y el proceso mismo del proyecto, 

el que, pese a las prev1s1ones realizadas. va a poseer una problemática de 

funcionamiento propia, ya que calla caso es tirnco En este punto. lo que se evaltia 

generalmente mas que metas tecrncas es la adecuación y correcta aplicación de las 

lecnologias sociales que fueron propuestas en la formulación"" 

"La evaluación es el proceso de 1denllf1car. obtener y proporcionar Información tilll y 

descripl1va acerca del valor y el mento de las melas. la plan1ficac16n. la realización y 

el Impacto de un ob1elo delerminado. con el fin de servir de guia para la loma de 

decisiones. solucionar los problemas de responsabilidad y promover la comprensión 

de los lenórnenos implicados"'' 

·La evaluación es un procew que consiste en delenrnnar y en aplicar cntenos y 

normas con el hn de realizar un 1u1c10 sobre los d1lerenles componentes del programa. 

tanlo en el estadio de su concepción. como de su e1ecuc1ón, así como de las etapas 

del proceso de planificación que son previas a la programación"" 

"La evaluación es una lorma de invesl11Jac1ón social aplicada, s1stemát1ca. planificada 

y ding1da. encaminada a 1den11f1C.1r. obtener y proporcionar de manera válida y fiable. 

datos e mformaoón suficiente y rel!!vante. en que apoyar un 1u100 a~rca del ménto y 

el valor de los diferentes componentes de un programa (lento en la !ase de 

diagnóstico. programación o e¡ecuaón). o de un con¡unto de actrvldades especificas 

que se realizan. han realizado o realizanln, con el propósito de produor electos y 

resultados concretos. comprobando la ex1ensión y el grado en que dichos logros se 

" Tcnbnnk, l.Jcm. p p ! 1 
"Esprnot.a Vcrg¡¡r.i. M;ino. 'baluac1ón Je ~cctos ><>etalcs", llum;uuw. Argcnuna 1983; p.p 1-'. 
"Fomt, Florcal, "Formul.x1ón) nalu.x1on de pnl)cctos de ""1Ón '°"w". llunwuw. Argcntina l<Jll&; 
pp27 
·' Stufficbc:tm. o L. apud por Asuiur, Mm;.i Jose, op Cu. p p 17 
"Plnbul ll )' 03\d~· C., apuJ IJcm. 
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han dado, de forma lal, que sirva de base o guia para una loma de decisiones 

racional e inteligente entre cursos de acción, o para solucionar problemas y promover 

el conoe1m1en10 y la comprensión de los factores asoe1ados al él éxllo o al fracaso de 

sus rosullados""' 
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De las definiciones anteriores podemos percatarnos que hay dos factores 

que son constantes la obtención de información y la utilización de la misma que 

nos van a servir para emitir ju1c1os de valor 

Esto parecería 1nd1car que en forma general la evaluación, solo sirve para 

dar valor a algo, es decir, medirlo, estimarlo, seguirlo, controlarlo o programarlo 

pero es una falacia ya que como lo mencionan Aguilar y Ander-Egg las diferencias 

primordiales radican en 

• Medición es determinar la extensión y/o cuantificación de alguna 

cosa y evaluación es el acto o proceso de determinar el valor de esa 

cosa 

• Estimar es dar un carácter de aproximado mientras que la evaluación 

pretende la mayor ob¡etividad y precisión posible 

Seguir es un proceso que permite recoger datos lo que indica que su 

ob¡et1vo primordial es lograr la consecución de las metas 

programadas y la evaluación pretende en¡u1c1ar esos logros 

• Controlar es verificar algo es decir constatar lo que pasa y evaluar es 

dar un ju1c10 acerca de ese algo 

Por último programar es organizar y raoonahzar la acción para el 

logro de metas y ob¡e!ivos y evaluar es una forma de verificar y 

enjuiciar esa racionalidad. 

Basándose en lo anterior es por lo que consideramos que el proceso de 

evaluación por si solo no cumple con las expectativas que de él se esperan, es 

"'A¡uiw. op. ci1.; p p ts. 
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por eso que se debe de recurrir a otro proceso que no es opuesto a él sino más 

bien un complemento la 1nvestigac1ón evaluativa 

Esta modalidad de la 1nvestigac1ón social que s1 bien. no es compartida por 

todos los autores ya que Francisco Alvira27menciona que evaluar es algo más que 

investigar, puesto que debe de emitirse un Juicio de valor sobre el objeto que se 

está evaluando, otros autores la defienden. como es el caso de Carel H. Weiss211 

que menciona que a pesar de que el proceso de investigación consume más 

tiempo y más dinero esto es ¡ust1f1cable ya que la 1nvestigac1ón evaluativa permite 

alcanzar un rigor que resulta espacialmente importante cuando 

a)Los resultados que quieren evaluarse son compleios, d1fíclles de observar y 

constan de muchos elementos que reaccionan de diversas maneras 

b)Las dec1s1ones que serán su consecuencia son importantes y caras 

c)Se necesitan pruebas para convencer a otras personas acerca de la validez de 

las conclus1onos 

A pesar de lo anterior existe un problema en ella. la invest1gac1ón evaluativa no 

tiene mélodos y técnicas que le son propios. son los mismos que se utilizan en la 

invest1gac16n soc1al'9 

Debido a las características del INEA mencionadas en el capitulo anterior 

es por lo que recae dentro de las espec1f1cac1ones mencionadas por We1ss para 

iustificar una investigación evaluativa que es lo que se va a realizar. 

''Ah ira Manin. Fr.anc1soo. "Mctodologia de L1 C\"alu.1C16n de proSf211W"; CClllrO de 1JMS1.ipcioncs 
Sociológic:u; Espru\a t 991, p p 7 
3 Wciss. C:lllll 11.; "fmcstig:>C1ón C\"llll1'lll\OI"; Tnllas; Mt:Uco 1991; p p. I~. 
"' Agu1L1r. op cit. I' p H. 
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3.2. ·Objetivos 

En el parágrafo anterior se dieron las definiciones de lo que es la 

evaluación y propiamente dicho la invest1gac1ón evaluativa En algunas de ellas 

pareciera que está 1mplic1lo su ob¡etivo y solo un autor da su definición del 

objetivo de la investigación evaluativa; Carol H We1ss"!D. la cual menciona que en 

las investigaciones evaluativas que realizan las instituciones hay cuatro objetivos 

encubiertos, los cuales son 

• Aplazamiento - Lo que se pretende es ganar tiempo, ya que en vez 

de nombrar un comité que evalúe el programa o proyecto, realiza 

una investigación evaluativa que requiere más tiempo 

• Eludir responsab1l1dades - Es una forma de evitar él tener que tomar 

una dec1s1ón que le podría acarrear dificultades con una facción de 

la organización del programa o proyecto y delega la responsabilidad 

a la o las personas que realicen la 1nvesl1gac1ón evaluativa 

• Relaciones públicas - Lo único que 5e busca e5 lograr dar un cierto 

aire de auloglonficac1ó11 de la adm1n1slrac1ón para "adornarse" ante 

la opinión pública o ante las personas encargadas de 

proporcionarles los recursos económicos ylo materiales 

• Con el fin de cumplir con los requ1s1los de un donativo - Aunque 

podria confundirse con el tercero en el aspecto de que los dos 

quieren obtener recursos. se d1ferenc1an en que el anterior solo esta 

demostrando él por qué del programa o proyecto y en este se esta 

iustificando el por que se necesita el apoyo 

A pesar de verse parcializados los ob¡etivos de la investig0C1ón evaluativa, 

existió una ventaja al momento de realizar la presente investigación las personas 

que la realizaron no tenían ningún interés de tipo encubierto con el Instituto, razón 

por la cual será una investigación imparcial que no va a caer dentro de los cuatro 

objetivos mencionados anteriormente, ya que no se desea aplazar la toma de 

"'Wciss. op. CiL p.p. 24 
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decisión. no se llene ninguna vinculación con el Instituto razón por la cual no se 

tienen responsabilidades, no se busca alabar al rmsrno y no se desea que se le 

otorgue un donativo 
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3.3. - Tipos de evaluación 

En este parágrafo, hay una variedad de clasificaciones por parte de los 

diferentes autores y aunque no son homogéneas entre sí, se utilizaron algunos de 

los l1pos que menciona María José Agullar y Ezequiel Ander-Egg31 ya que son los 

que más se apegan a las, características de la inslltuc1ón y a las necesidades del 

presente trabajo 

Según el momento en que se evalúa, que esta dividido en antes. durante y 

ex post de la ejecución del programa o el proyecto En esle caso se realizó 

durante la e¡ecución del mismo ya que se buscaba establecer en que 

medida se estaba cumpliendo con la normativ1dad establecida, al momento 

de implementar en la fase operativa, los programas de educación para 

adultos 

2 Según las funciones que cumple la evaluación, sumat1va o formativa Se 

optó por una evaluación formativa ya que los tiempos de ésta nos permiten 

realizarla y posteriormente emitir sugerencias para me¡orar lo que se está 

realizando 

3 Según la procedencia de los evaluadores los cuales pueden ser externos, 

internos. mixtos o autoevaluarse Por las caracterisllcas del Instituto y de 

los part1c1panles en la realización de la 1nves11gac1ón evaluativa, fue de tipo 

externa 

4 Según los aspectos del programa que son ob¡elo de evalu<1c1ón, los cuales 

están ubicados en dos grandes grupos o áreas. de coherencia interna y de 

coherencia externa Los aspectos a contemplar son los ubicados en las 

áreas de coherencia externa. los cuales son 

• Evaluación de los resultados efectivos (estimar, valorar y/o juzgarlos 

logros) 

• Opinión de los beneficianos. destinatanos o usuanos 

• Evaluación de los efectos 1nd1rectos y de los efectos no esperados. 

" Agwl.tr, op. Cit p p. 27-33 
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3.4. -Modelos de evaluación. 

De los autores consultados, se decidió utilizar el modelo de E. Schuman 

retomado por Alvira32 ya que es el que de manera mas adecuada cumple con las 

caracterislicas del proceso de operat1v1dad del INEA Dicho modelo propone· 

• Analizar los motivos/razones de éxito y/o fracaso de 

programas/servicios medido el éxito como logro de los objetivos 

propuestos 

• Resaltar la l1losolia base de la intervención que ha tenido éxito. 

• Redel1n1c16n de los medios necesarios para lograr los ob¡et1vos 

Aunque el estudio de efectos es pnontano en cualquier evaluación segun 

Schuman. para su correcto análisis es necesario recoger información sobre 

• Los procesos del programa o proyecto 

• La población objeto caracterist1cas y volumen 

• Condiciones s1tuac1onales del desarrollo de la 1nlervención 

• Los efectos d1ferenc1ales de la misma 

"Ahira. op. Cil .p.p. U. 
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En una primera etapa del proceso se requirió de un conocimiento 

organ1zac1onal de Ja Institución, es decir, fue necesario tener un panorama de Ja 

estructura y funciones organizahvo - operativas existentes dentro del INEA, para Jo 

cual las autoridades 1nst1tucionales ofrecieron vanas sesiones de inducción, 

abordando temas sobre el funcionamiento de los programas que tiene el instituto 

(alfabet1zac1ón, primaria, secundaria, 10 - 14, formación para el trabajo; SEDENA

SEP • JNEA) en toda Ja república; así también, se dio a conocer la estructura 

orgánica del INEA a nivel central. estatal y regional. en donde se fue ubicando 

desde una v1s1ón normallva el proceso que tiene el serv1c10 que se ofrece a Jos 

adultos 

En esta 1nducc1ón se pudo observar que para ofrecer el servicio educativo, 

en el INEA existen dos momentos complementarios, uno en el que interviene 

solamente personal 1nsl1tuc1onal ( desde Oficinas Centrales, hasta personal de 

Coord1nac1ón de Zona) y otro en el que se requiere de la part1c1pac1ón de un 

personal voluntario que surge en ocasiones de la misma comunidad que se 

allende (promotores y asesores) Lo anterior es derivado de diversos factores 

presupuéslalos y logist1cos del mismo Jnst1luto Así. se pudo 1r ubicando las figuras 

que de una u otra manera par11c1pan en el proceso operativo del servicio (Técnico 

Docente, asesor; adulto usuario o en atención; adulto egresado; adullo desertor). 

Posteriormente fueron revisados los documentos de programación y 

alcance de metas anuales por Coordinación de Zona de la delegación Distrito 

Federal (POA -1998) Además. se adquirió un conocimiento basico sobre los 

procedimientos normativos de inscripción, acreditación y certificación de los 

adultos; vinculación. funciones y perfil del Técnico Docente y el asesor, temas 
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principales en los que son capacitados, percepciones económicas y su 

periodicidad, asl como algunos procedimientos adm1nistrat1vos y educativos. 

Toda vez que se tuvo un conocimiento de la nivel organizativo - normativo 

de la institución, se realizó una v1s1ta de contrastación a la coordinación de zona 

lztapalapa Sur, v1s1tando algunos de sus círculos de estudio, con la finalidad de 

tener un acercamienlo real al funcionamiento del servicio 

Así, esta primera etapa nos perm1t1ó obtener un panorama diagnóstico y 

preliminar sobre la estructura y funcionamiento del INEA. recabar información 

básica que utilizaríamos en la s1gu1ente etapa del proceso de trabajo lo cual exigió 

que se efectuara una 1nvest1gac1ón documental sobre los temas de evaluación. 

elaboración de instrumentos para la recolección de información y técnicas de 

recolección de 1nformac1ón 
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4.2. - Diseno de Instrumentos 

A través de los elementos ra sel'\alados, se dio comienzo al proceso que 

nos proporcionarlan los elementos básicos para iniciar la primera parte del la 

investigación: la evaluación de los servicios educativos de la institución. 

Cabe mencionar, que se había pensado originalmente sólo considerar 11 

cuatro figuras operativas en el estudio de evaluación todas ellas sin vinculación 

laboral direct:J con el Instituto o bien sólo eran receptoras del servicio asesor, 

adulto ,en atención adulto egresado, y adulto desertor 

Sin embargo se consideró indispensable. 1nclu1r también la figura de 

Técnico Docente, como un referente de la parte 1nst1tuc1onal del proceso, aspecto 

que logró conciliarse una vez llegada la presentación de la propuesta a las 

autoridades de la 1nst1tuc1ón, quedando entonces. cinco instrumentos para las 

figuras operativas por evaluar Técnico Docente. asesor. adulto en atención, 

adulto egresado. y adulto desertor, a los cuales las autoridades de la institución 

nos aportaron valiosas observaciones que se incluyeron en el diseño de los 

instrumentos. o bien se consideraron en la estrategia de apl1cac1ón 

Para la real1zac1ón de la 1nvesligac1ón evaluativa se dec1d1ó que se 

aplicarían diversos instnumentos que fueran lo más acordes con las necesidades 

de la misma. pero al mismo tiempo fueran accesibles a los participantes del 

proceso sin que se perdiera información valiosa a la hora de su aplicac1ón, por lo 

tanto los instrumentos a aplicarse fueron los siguientes 

• Técnico Docente 

• Asesor 

• Adulto Egresado 

• Adulto Desertor 

• Adulto en Atención 

cueslionano 

cuestionario 

cuestionario 

entrevista 

entrevista 
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Se tornó esta decisión de aplicar instrumentos d1ferenc1ados por el hecho de 

que era poco probable que un Adulto en Atención, que se encontrara inscrito en el 

proceso de ensel"ianza supiera escribir correctamente razón por la cual no era por 

el momento capaz de contestar un cuestionario, siendo el mismo caso -para un 

Adulto Desertor que hubiera abandonado sus estudios antes de concluir con su 

proceso, aparte de que una entrevista es más nea en cuanto a la obtención de 

informac16n ya que se logra una mayor confianza con la persona a la que se le 

realiza y al estar presente se pueden observar detalles que con un cuestionario se 

pasarían por alto Para el caso de las otras tres figuras a las que se les aplicoó 

cuestionario, se consideró que dadas las características de cada. uno de ellos, era 

1mpos1ble que no tuvieran la capacidad de contestarlo ya que en el caso del Adulto 

Egre,sado es una persona que mínimo ha cursado la pnrnana. el Asesor debe de 

tener un nivel escolar mínimo de secundaria y el Técnico Docente de carrera 

técnica además de que era necesario parn opt1m1zar el tiempo 
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4.3. - Dellmltaclón do la muestra 

Basándose en los resultados que se observaron en la visita a las oficinas 

generales del INEA del Distrito Federal se determinó realizar la investigación en 7 

Coordinaciones de Zona Azcapotzalco, Coyoacan, Gustavo A. Madero, lztapalapa 

Centro, Tlalpan, Xoch1milco y Alvaro Obregón Sur. Se opto por seleccionar estas 

coordinaciones en especial por dos razones· 

• Son las que presentaban el nivel mas bajo de resultados de todas las 

coordinaciones y el propósito de esta investigación es lograr suplir la 

falta de una evaluación sencilla y eficiente de los servicios educativos 

que esta Institución ofrece lo que le permita optimizar sus recursos 

• Dado que el Instituto se está incorporando a la nueva federalización, 

se hizo necesario tener listos los materiales y las estrategias a seguir 

en cada uno de los Estados de la República Como era 

prácticamente 1mpos1ble acudir a los diversos escenarios de los 

estados en los cuales se encuentran los circulas de estudio (rural. 

urbano popular y centros de traba¡o) ya que cada uno de ellos tiene 

características 1nd1viduales que los hacen diferentes entre sí. se trato 

de hacerlo en las coordinaciones que pudieran presentar dichas 

caracterishcas 

Tomando en cuenta el tiempo así como los recursos humanos y financieros 

se decidió que para definir del Universo (U) la muestra (N) a estudiar se utilizaría 

un nivel de confianza (Z) del 80%, una precisión (E) del 5% y una variabilidad (P y 

0) de .5. Basándose en la formula sugerida por Raúl Rojas Soriano: 

N 

Z'P 
E'O 

1+...L [Z'P] 
U E'Oj 
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Los resultados fueron: 

Figura operativa Universo Muestra 

Técnico Docente 49 46 

Asesores 56 52 

Adultos en Atención 1042 463 

Adultos Egresados 183 150 

Adultos Desertores 22 21 

Cabe resaltar el hecho de que se decidió realizar una prueba piloto de los 

instrumentos en la Coord1nac1ón de Zona de Tlalpan, ya que de las mencionadas 

antenormente era la que presentaba con mayor clandad los tres escenarios en los 

cuales se insertaban los circules de estudio 

Dicho piloteo dio la pauta para realizar los cambios necesarios que 

permitieran perfeccionar los instrumentos en cuanto a la redacción de las 

preguntas y los 1nstrucc1ones: cerrar algunas preguntas que se aplicaron 

ong1nalmente abiertas. d1ser'lar una presentación mas adecuada de los 

instrumentos (uso de cuadros, por eiemplo), 
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4.4. - Recolección de Información 

En un primer momento se dio a conocer de manera detallada el proceso de 

evaluación a los Coordinadores de Zona, quienes hicieron la invitación a los 

Técnicos Docentes para reunirse en la coordinación. A ellos se les infonnó la 

finalidad que se perseguía con la aplicación de los instrumentos y se aprovechó el 

momento para aplicarles el instrumento correspondiente. El tiempo de aplicación 

del instrumento al Técnico Docente fue de 30 a 40 minutos aproximadamente. 

Una vez que los Técnicos Docentes entregaron el cuestionario contestado, 

se les solicitó su apoyo para proporcionar las direcciones actualizadas de sus 

círculos de estudio que estuvieran funcionando, así como los nombres de los 

Asesores, y de ser posible, los nombres y direcciones de Adultos Egresados y 

Adultos Desertores También fue importante pedirle al Técnico Docente la 

dirección y teléfono en donde se le pudiera localizar, ya que es una figura 

fundamental para facilitar el proceso A fin de agilizar la localización de los círculos 

de estudio, fue conveniente solicitarle un croquis e indicaciones sobre las rutas 

para llegar a ellos 

Además de tener los listados del Técnico Docente, fue necesario solicitar 

también en la Coordinación de Zona los listados del SASA (Sistema de 

Acreditación y Seguimiento Administrativo) que incluyen datos del circulo de 

estudio, Asesores y Adultos (en Atención, Egresados y Desertores), así se pudo 

hacer una contrastación de los dos listados y proceder a seleccionar la muestra 

aleatoria de figuras operativas y adultos a quienes se les aplicarían los 

instrumentos. Aquí, fue importante seleccionar otros círculos de estudio y 

direcciones adicionales a los de la muestra, ya que en caso de que no se pudieran 

aplicar los cuestionarios por algún motivo, ya se tenían las direcciones para acudir 

a otros círculos y así agilizar el proceso. Este momento del proceso, exigía que se 

emplearan no sólo los conocimientos y habilidades adquiridas durante su 

formación profesional, sino también que expresaran sú creatividad y 
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responsabilidad en la toma de decisiones ante situaciones imprevistas en el 

trabajo de campo, como fueron en algunos casos la falta t 9 colaboración en 

algunas Coordinaciones de Zona, la anacronía de listados sobre asesores, 

círculos de estudio, o adultos usuarios, la misma dinámica del funcionamiento del 

servicio educativo en cuanto a no tener una certeza del número y características 

de la población que se podría encontrar en un círculo de estudio; la complicación 

de encontrar en una visita domiciliaria a los adultos egresados o desertores, 

cuestiones que exigieron el máximo esfuerzo. La aplicación del instrumento para 

el asesor, se realizó en los círculos de estudio propiamente, en un tiempo 

aproximado de 30 minutos. 

Por otro lado como se trataba de un cuestionario, mientras el Asesor lo 

contestaba, se podían realizar las entrevistas a los Adultos en Atención, en un 

tiempo mas o menos de 15 a 25 minutos para cada entrevista y cuando era 

posible no se hacia en presencia del asesor 

Se debía tener mas paciencia con el Adulto en Alfabetización, puesto que 

en ocasiones aún tenían algunas llm1tac1ones para entender algunas preguntas. 

En los casos en los que había poca as1stenc1a de adultos en el círculo se 

implementaron otras lácticas para llevar a cabo la apltcac16n, como fue el hecho 

de abordarlos en día de examen donde asistla la mayoría. Cabe mencionar que al 

llegar al circulo de estudio, se le informó al Asesor el motivo de la visita y él a su 

vez pasó la información a los adultos sobre la aplicación de la entrevista o bien el 

aplicador, al momento de presentarse con ellos 

En cuanto a los Adultos Egresados y Desertores la entrevista se realizó en 

sus respectivos domicilios. éstos se obtuvieron como ya se mencionó antes, de los 

listados del SASA y del Técnico Docente, considerando los croquis y la guia roji 

para ubicar las direcciones, en un momento dado también el Asesor nos dio 

información y/o acompar'\6 a las visitas domiciliarias. Otra forma para localizar 

.. · .. ,. 'r ; •.. : .'• 1, ." :: 1 :;:; .\! .i ...... ~~ ' ~ ~. 
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Egresados y Desertores, fue a través de los mismos adultos que estaban 

asistiendo a los círculos. 

Cuando no se les encontraba en su domicilio, se les dejaba algun aviso de 

una visita posterior, o bien se solicitaba el teléfono a sus familiares para llamarle y 

concertar una cita con él Las visitas a los domicilios cuya dirección era cercana al 

círculo se realizaban los mismos días en que se acudía a los círculos de estudio, y 

en algunos casos cuando se concertaba la cita Aquí las entrevistas se aplicaron 

en un tiempo aproximado de 15 a 20 minutos cada una. Para la aplicación del 

instrumento a los Adultos Egresados se podían llevar a cabo en el momento de la 

entrega de certificados en la Coordinación de Zona 

Los instrumentos ut1les en el proceso fueron mapas. guía roj1 y croquis, 

puesto que nos dieron la pos1bil1dad de ubicar a los suietos de estudio con mayor 

precisión y con ello agilizar la aplicación de entrevistas y cuestionarios 
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4.5. - Anállsls de resultados 

En el procesamiento analítico de toda la información recabada, se requirió 

elaborar una categorización de respuestas y la codificación de los instrumentos, la 

construcción de cinco bases de datos en el paquete estadistico SPSS, una por 

cada instrumento aplicado, para pasar posteriormente a realizar la captura de los 

mismos instrumentos. obteniéndose finalmente los cuadros estadlsticos que 

reportaban los resultados obtenidos por Coordinación de Zona y a nivel global de 

toda la muestra en la delegación Distrito Federal, iniciándose el proceso de 

interpretación de la 1nformac1ón, para lograr describir a cada una de las figuras 

operativas a nivel global de todas las coord1nac1ones estudiadas que nos 

permitieran afinar las variables de evaluación del servicio educativo 

Después de realizado esto, los resultados fueron 
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TÉCNICO DOCENTE 

En el análisis de la muestra de población de Técnicos Docentes 

seleccionados para el estudio, se observaron los aspectos básicos para establecer 

el perfil, dimensiones de trabajo, estrategias y apoyos que recibe y brinda, asl 

como las dificultades que enfrenta para implementar los servicios educativos del 

INEA, lo cual repercutirla directamente en la calidad de los mismos. 

Los Técnicos Docentes son personas eminentemente jóvenes ( 90 %) entre 

22 y 31 al'\os, en su mayoría mujeres (Grafica 1 ); mientras que el estado ci·1il de la 

población se encuentra dividido de la siguiente manera: un 46. 7 % son casados. y 

un 48.9 % solteros y el resto vive en unión libre 
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Menos de una tercera parte (30.4%) cuenta con estudios de Licenciatura 

terminada, y casi la mitad (41.3%) tiene estudios de Licenciatura pero inconclusa; 
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en general predominan las carreras que tienen vinculación con las ciencias 

sociales (Grafica 2), destacando por su frecuencia Trabajo Social ( 21.4 %), 

Psicologla (19%), Derecho (9 5%), Sociología (7.1%), poco menos de una sexta 

parte ( 15.2%) cuenta con una Carrera Técnica y una cuarta parte sólo cuenta con 

estudios de Preparatoria. 

Lo anterior definitivamente tendrá una influencia en las formas en que se 

planea y ejecuta el traba¡o operativo (capacitaciones, promociones, solución de 

problemas) que requiere de creatividad e iniciativa; no así en lo referente al trabajo 

administrativo, que de alguna u otra manera es mucho más mecánico y puede 

aprenderse en algunas horas o semanas 
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En lo que respecta al trabajo que desempenan los Técnicos Docentes 

encontramos que la mayoría ( 87%) atiende de entre una a diez colonias y unos 

cuantos (10%) mencionaron atender de once o hasta veinte colonias. 

Casi la mitad de los Técnico Docentes (47%) realiza su trabajo c:oo un 

apoyo de tres o hasta diez asesores, y poco más de la tercera parte (34%) lo hace 
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con un apoyo de once o hasta veinte asesores, y una quinta parte (19%) tiene a su 

cargo más de veinte. 

Con su equipo de trabajo casi la mitad de los Técnicos Docentes ( 44.4 %) 

ser'\ala dar servicio en promedio hasta a 260 personas. que por niveles educativos 

quedarlan corno sigue de uno hasta veinte adultos en alfa ( 46.7% de los 

Técnicos Docentes); de uno hasta de cuarenta adultos en primaria (42.2% de los 

Técnicos Docentes). y entre cien y doscientos adultos de secundaria (44.9% de 

los Técnicos Docentes). 

En ese mismo sentido. una tercera parte (35%) llega a dar atención hasta a 

420 personas en promedio; de veintiuno hasta cuarenta adultos en alfa ( 34% de 

los Técnicos Docentes). de entre 41 y 80 adultos en primaria (37.8% de los 

Técnicos Docentes). y de doscientos a trescientos adultos en secundaria ( 33.4% 

de los Técnicos Docentes) 

lo que significa que un Técnico Docente ¡unto con uno o dos asesores en 

promedio está encargado de atender los rezagos educativos de una colonia 

asignada. lo cual evidentemente será insuficiente para las dimensiones de ésta. en 

términos de la población en rezago educativo que requiere del servicio. 

la mayoría ( 78.6%) dedica de cuarenta a cincuenta horas a la semana al 

traba¡o con la institución. y al¡¡unos (10.8%) llegan a dedicar entre cincuenta y 

cinco y sesenta horas a la semana; de éstas, generalmente ( para el 93.5% de los 

Técnicos Docentes) dos o cuatro horas diarias se dedican al trabajo administrativo 

y de cuatro a seis al trabajo operativo. Poc lo que podernos establecer que la labor 

de Técnico Docente, es una actividad que demanda trabajar tiempos más allá de 

un horario oficial establecido. 

Esto sin considerar que para la mayorfa (82.6%) el tiempo de traslado al 

circulo de estudio más lejano, llega a ..,. de entre treinta minutos hasta una hora, 



SS 

factor que repercutirá en la atención que le dedica a todos los clrculos de estudios 

para conocer los avances y dificultades que se presenten. 

En cuanto a la capacitación dentro del INEA, la mayoría ( 89.1%) ser'laló 

recibirla generalmente en periodos semestrales o anuales, en donde se utilizan los 

materiales audiovisuales y los que la misma institución proporciona como 

manuales, folletos, libros. Los temas que mencionaron son relativos al trabajo 

operativo como: "los programas educativos a implementar en alfa, primaria, 

secundaria, 10-14; el nuevo modelo operativo, la acreditación, y funciones del 

Técnico Docente•. Solo un 10.9 % ser'laló no haber recibido capacitación, lo que 

podría repercutir en el tipo y calidad de servicio que reciben los adultos en 

atención, baio el cargo de esos Técnicos Docentes (Grafica 3). 
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frecuencia capacitacion INEA 

En lo que respecta a la utilidad de la capacitación, la mayorla (76.9 %) de 

los Técnicos Docentes menciona que, con la capacitación del INEA, ha podido 

conocer y aplicar los nuevos programas y materiales educativos, y desempet'\ar su 

labor en comunidad. Mientras que un 5% de ellos ser'laló que ésta no le es útil, por 
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no responder a la realidad en sus comunidades y por consiguiente en sus clrculos 

de estudio. 

Por lo tanto, habrá sel\alar que la capacitación al no responder a la realidad 

se suma a los requerimientos ya existentes de la población objetivo, pudiendo 

crear limitantes para orientar o sugerir estrategias a los asesores y promotores en 

los problemas a que se enfrentan, dependiendo de los conocimientos y creatividad 

de los mismos (Grafica 4), o bien obligando a que algunos Técnicos Docentes 

busquen otros lugares donde capacitarse, como se muestra en los siguientes 

párrafos 
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utilidad de la capacrtaciOn 

Una cuarta parte de los encuestados mencionó recibir capacitación en otra 

institución aparte de la que reciben en el INEA, esto lo hacen en periodos 

semestrales o anuales con temas extracurriculares como: Derechos Humanos, 

Prevención de Drogas, Motivación y superación personal, Elaboración y uso de 

materiales didácticos 

Ahora bien, casi todos los Técnicos Docentes (98%) dijeron que si brindan 

la capacitación a sus asesores, una tercera parte (36.6%) lo hace de manera 
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semestral o bien anual, una sexta parte (15 6 %) lo realiza semanal, quincenal, o 

mensualmente, otra sexta parte (15.6%) lo hace bimestral o trimestralmente y casi 

una sexta parte ( 13%) sólo al iniciar, los demás no especificaron (Grafica 5). 
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frecuencia de la capac1tac1tac16n bnndada 

Pero esta capacitación generalmente se encuentra restringida a temas 

básicos de sus funciones Más de la mitad (52 2%) aborda temas referentes a la 

inducción para dar asesorias, programas INEA. mane10 de guias y libros INEA; 

más de una tercera parte (39 2%) se refiere a temas operativos - administrativos 

como la promoción, la acred1tac1ón, la certificación y uso de formatos; sólo unos 

cuantos (9%), además ofrecen temas para manejo de grupos como técnicas 

dinámicas, técnicas de motivación y comunicación. 

Para ello más de la mitad (51%) mencionó utilizar material audiovisual como 

rotafohos, videos, filminas o el pizarrón, más de la tercera parte (39%) emplea sólo 

matenal audiovisual y materiales del INEA, corno manuales y libros. Lo cual nos 

refleja que aunque la capacitación se esté ofreciendo, se ve limitada en temas y 

estrategias de enseflanza 
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Gran parte (82.6%) sel'laló que además de la capacitación que ofrecen a 

sus asesores. promocionan y les sugieren tomar otras capacitaciones dentro de la 

misma institución; más de la mitad (54%) con una frecuencia semestral o anual, 

esto con la finalidad de que conozcan más sobre temas administrativo - operativos 

que les sirvan en su labor, mientras que casi una tercera parte ( 27%) promueve la 

capacitación de manera mensual, bimestral o trimestralmente, el resto no 

especifica. El 11.4 % dijo no promover este tipo de capacitación para sus asesores 

por falta de tiempo (Grafica 6) 
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frecuencia de la capacrtacion en INEA 

En lo que respecta a cuales son las estrategias que los Técnicos Docentes 

siguen para alcanzar las metas que se les plantean, más de la mitad (65%) sel'\aló 

realizar su propia planeación y estrategias de trabajo, casi una sexta parte (24.4%) 

menciona que la Coordinación le sugiere una planeación, o bien trabaja 

conjuntamente con la Coordinación de Zona en una; los demás (8.7%) dijeron 

basarse en su prq>ia experiencia. 

Más de la mitad (60%) de aquellos que indicaron realizar su propia 

planeación emplea los siguientes métodos (Procesos): Campal'\as de promoción, 
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divulgación, da incorporación; Planeación de insumos y programación de 

actividades; Evaluación y seguimiento de etapas. Y más de una tercera parte 

mencionó las siguientes técnicas {procedimientos) Concertación con líderes 

vecinales, visitas domiciliarias, capacitación, formación de circulas de estudios 

Esto hace notar que la formación profesional amplia o limita las alternativas 

que un Técnico Docente puede aplicar para desempeñar su labor y ayudar a su 

equipo de traba¡o para alcanzar las metas 

Al plantear s1 es que se reúnen con sus promotores para diseñar una 

estrategia de traba¡o, la mayoría (98%) señaló que si lo hace; una tercera parte 

dice que esto ocurre cada semana o cada quince días, otra tercera parte lo señala 

cada mes o cada dos meses. una sexta parte lo realiza trimestral o 

cuatnmestralmente, el resto lo realiza cada seis meses 

En ese sentido, para valorar logros y d1f1cultades con su equipo de trabajo la 

mayoría (95 7%) de los Técnicos Docentes señalan reunirse con sus promotores. 

Casi la mitad ( 45 4%) lo hace mensual o bimestralmente. poco más de una cuarta 

parte (26%) lo efectúa ya sea semanal o quincenalmente. Mientras que el 4.3% 

dice no reunirse con sus promotores o asesores por falta de tiempo De la misma 

forma se preguntó si es que el Técnico Docente se reúne para diseñar una 

estrategia de traba¡o con sus asesores, donde la mayoría de las respuestas 

(93 3%) fueron afirmativas. casi la mitad (45 2%) de manera mensual o bimestral, 

poco más de una cuarta parte (28.6%) cada semana o cada quince días, los 

demás ( 18 9%) de trimestral a semestralmente. El 6.7 % no se reúne por falta de 

tiempo 

Por lo que respecta a si se reúne con sus asesores ahora para valorar 

logros y lim1tantes, nuevamente la mayoría ( 93.3%) dijo que si lo hace, más de la 

mitad (54.7%) cada mes o cada dos meses, poco más de una sex1a parte (19%), 

dijo que cada semana o cada quince días. 
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frecuencia de reumon con asesores 

Esto nos conduce a establecer que los Técnicos Docentes si realizan una 

concertación de estrategias que implementan con sus asesores y promotores, y 

que de igual manera éstas son valoradas con periodicidad 

En cuanto a la supervisión del proceso de ensel'lanza - aprendizaje en los 

círculos de estudio. la mayoría (97 8%) nos 1nd1có que sí realiza esta actividad; 

más de la mitad (53 3%) dijo que de dos a tres veces por semana, poco más de 

una cuarta parte (28.9%) lo hace una vez por semana o cada quince días, y casi 

una sexta parte lo hace mensualmente. 

Esta labor se realiza a través de observar el funcionamiento del círculo de 

estudio por más la mitad (58.8%) de los Técnicos Docentes, una tercera parte 

(35.5%) dice hacerlo mediante un sondeo directo, platicando con los usuarios, con 

el asesor, y con la persona que presta el espacio donde se sesiona; lo que nos 

ayuda a observar la importancia de la formación profesional y la capacitación que 

los Técnicos Docentes reciben e implementan en su trabajo operativo, ya que son 

las herramientas que tendrán que ponerse en píáctica. Y lo mismo ocurre con las 
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estrategias que los Técnicos Docentes ulllizan para captar población objetivo y en 

ocasiones recursos humanos. que en mucho derivan de la experiencia, y la 

formación e iniciativa metodológica que da la profesión, veamos entonces que 

ocurre con las estrategias de promoción de los servicios educativos. La mayoria 

(73.9%) sel\aló realizar campal\as de d1fus1ón y promoción (voceo, mantas, pintas, 

trípticos, volantes, módulo de información, visitas domiciliarias) como el principal 

medio para captar más usuarios y casi la mitad (47,8%) también mencionó la 

pega de carteles en comercios, iglesias, escuelas, empresas e instituciones y 

como su principal estrategia, una sexta parte (17%), sel\aló que a través de los 

mismos usuarios, y un 13% indicó utilizar las ¡untas vecinales 

En lo que se refiere a los problemas que llegan a enfrentar los Técnicos 

Docentes y la manera en que los superan encontramos que casi la mitad (43.5%) 

mencionó la falta de material d1dáct1co, de promoción, y formatos como el 

problema más frecuente que encuentran en la Coord1nac1ón de Zona; más de una 

tercera parte (36 9%) los problemas de carácter adm1rnslrat1vo como la falta de 

planeación y organización. exceso de traba¡o, entrega de calificaciones y 

documentación. como los problemas más frecuentes que llenen con su 

Coord1nac1ón de Zona (Grafica 8) 
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Una cuarta parte (26,6%) busca superar estas situaciones mediante la 

elaboración propia de material, reciclaje, utilización de libros del sistema 

escolarizado, casi una quinta parte (19.5%) realiza una planeación personal y 

organiza a su equipo para el lrabajo, una cuarta parte (24.4%) busca apoyo de 

olras insliluciones o de la población de la colonia, los demás (14 6%) inlentan 

platicarlo con las personas de la coordinación para encontrar soluciones a los 

problemas organizativos que deteclan. 

Con los asesores, casi la mitad (41.3%) ser'\ala que la falta de este recurso 

humano es el principal problema, y una sexta parte(15 2%) indica que el problema 

radica en la deficiencia de sus conoc1mienlos y la falta de habilidad para manejar 

un grupo, una cuarta parte dijo no tener ningún problema (21. 7%). 
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problema más frecuente con asesores 

Estos problemas, intentan ser superados por más de la mitad (66.7%) 

dando orientaci?n y motivando a su personal, y una quinta parte (22.2%) suple a 

este personal, ya sea por él mismo o con sus promotores y busca integrar lo más 

pronto posible a otro Asesor, un 2.6% no lo supera. 
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En lo que respecta a los problemas más frecuentes con los promotores, 

casi una tercera parte (28.3%) menciona que la deserción es el problema más 

frecuente, una sexta parte (17 4%) l1ene problemas con la forma de trabajo de su 

Promotor (sin compromiso. sin ganas, da mal la información, no planea sus 

actividades o no traba¡a); y más de una tercera parte ( 39.1 %) dice no tener 

problema. 

Más de la mitad (53.6%) lo supera dando orientación y ayudando en una 

planeación al Promotor, una cuarta parte (25%) menciona tomar medidas 

extremas como incorporar a otra persona. suplirle en su labor, o llamarle la 

atención basado en la normat1v1dad, y otros (10 7%) mencionan apoyarle 

económicamente con sus pasa¡es o vinculándolo a dar asesorías para que perciba 

un poco más 

En lo que se refiere a los adultos. casi la mitad (45 7%) indicó que entre los 

problemas más frecuentes se encuentra la deserción por cuestiones económicas, 

problemas personales. o por falta de tiempo del adulto, una tercera parte (32.6%) 

mencionó el poco interés y la desmot1vac1ón del adulto derivado de su 

reprobación, no entender ciertos temas. y una quinta parte sel'laló el alto índice de 

reprobación, sólo el 2 2% d1¡0 no tener problemas 
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Problemas que se intentan superar por un poco més de la mitad (55 8%) de 

los Técnicos Docentes mediante la orientación al adulto para que no deserte y en 

algunos temas que no entiende; poco menos de una sexta parte (14%) le apoya 

con maleriales d1déct1cos, algunos (11 6%) vuelven a realizar o promoción para 

captar a més adultos, a capacitar a los asesores, y el 7% no los supera 

Ahora bien, los problemas més frecuentes a que se enfrentan los Técnicos 

Docentes para alcanzar las metas de adultos en atención fueron los siguientes: 

més de la mitad (57 8%) de los encuestados mencionó el desinterés y apatla de la 

población como principal problema, una quinta parte (20%) dijo que es la falta de 

recursos maleriales para la promoción y la falta de espacios su principal problema, 

algunos (6 5%) señalaron sentir muy altas las metas planteadas y los demás 

( 13 3%) señalaron no tener rnngtin problema 
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Problema para alcanzar metas de atencion 

Para superar estas dificultades. más de la mitad (56.2%) realiza mayor 

difusión y promoción de los servicios, y elabora sus propios materiales de difusión; 

alguno (12.8%) intenta incorporar a más personal solidario (promotores y 
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asesores) mientras que casi una quinta parte (18%) no logra superar estos 

problemas. 

En cuanto a alcanzar la meta de adultos acreditados, poco más de la mitad 

(51.1%) de los Técnicos Docentes mencionó el desinterés de los usuarios para 

presentar exámenes, la reprobación constante, y la deserción como su principal 

problema; una cuarta parte (26.1 %) atribuye a las dificultades de tipo 

administrativas como la lentitud de trámites, Jos cambios constantes en las formas 

de trabajo, y las altas metas planteadas como los principales problema, mientras 

que sólo algunos (13%) dijeron no tener ningún problema. Aquellos que 

mencionaron tener problemas buscan superarlos de la siguiente manera: la 

mayoria (84.2%) brinda orientación, motiva y ayuda al adulto a presentar 

exámenes, algunos (7.9%) apoyá al asesor elaborando materiales más sencillos 

para brindar cierto tipo de asesorías, y el 2.6% no logra superar este problema. 

Para alcanzar la meta de certificación, un poco más de la mitad (54.5%) de 

los Técnicos Docentes mencionó diversas dificultades tales como: problemas con 

sus documentos, cambios de domicilio, falta de recursos económicos para adquirir 

materiales, la deserción; una quinta parte (20.5%) sel'lala los problemas de 

planeac1ón y organización como los cambios en la asignación de las micro 

regiones y las metas muy altas; y casi otra quinta parte (18 5%) mencionó ciertos 

problemas administrativos como el que los certificados son asignados a otros 

Técnicos Docentes, o bien que los certificados son rechazados, además de que 

son demasiados los requisitos que se le imponen al adulto para acred1tar(Grafica 

12). 

Este tipo de problemas se intentan superar más de la mitad (61.7%)de los 

Técnicos Docentes a través de dar orientación a los adultos para motivarlos a que 

certifiquen, apoyándolos con materiales didácticos para que estudien, e 

implementando campal'las de certificación, algunos (8.8%) supervisan los trámites 
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administrativos del adulto, y casi una cuarta (23.5%) parte no los supera, y el resto 

no especificó 

Grafica 12 
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Problema para la meta de certificación 

Existen, como podemos observar deficiencias y dificultades externas e 

internas que dan una dinámica comple¡a para ser atendidas que se suman, y 

muchos de ellos son o deben ser salvados por la creatividad e iniciativa de los 

Técnicos Docentes, que siguen esperando una mayor disposición administrativa 

que contribuya en hacer más accesible el encontrar soluciones. 

Pero el carácter organizativo - administrativo se encuentra diset'\ado de tal 

manera (vertical), que se ve rebasado por las necesidades que impone el rezago 

educativo; esto sin considerar que muchos de los problemas a que se enfrenta el 

Técnico Docente tienen un origen estructural (de las condiciones socioeconómicas 

de la población) y no pueden ser salvados con sólo orientar a los adultos, sino que 

requiere de un apoyo de minimos suministros materiales, con los que 

generalmente no cuenta. 
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Por lo que corresponde a qué es más importante para los Técnicos 

Docentes dentro de los servicios educativos, si la cantidad o la calidad, 

encontramos que la respuesta de la mayoría (82.2%) fue la calidad, y el resto 

mencionó que ambas, ya que la calidad ser'\aló la mayoria, habla de un buen 

servicio y es básica para toda actividad. además de que se beneficia al usuario; 

aquellos que ser'\alaron ambas indicaron que una lleva a la otra, y que se deben 

cumplir primero las metas por imagen de la institución. 

Grafica 13 
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Por qué es mas importante (cantidad o calidad) 

Las tres cuartas partes (76%) de los Técnicos Docentes tienen las 

siguientes sugerencias de temas para me¡orar su labor: casi la mitad (49%) indica 

que se abran cursos de capacitación sobre administración de recursos humanos, 

comunicación, planeación, casi una cuarta parte (23.6%) sugiere temas que vayan 

relacionados con el proceso de enser'\anza y calidad de procesos educativos; y 

algunos (11.8%) sugieren que se impartan cursos de Informática y Computación el 

17.4% no tuvo sugerencias. 

Dentro de las sugerencias para mejorar el servicio que presta el INEA, casi 

la mitad (47.9%) de los encuestados mencionó que deberla de mejorarse la 
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planeación, la programación y la organización, tomando la opinión de quienes 

participan en la parte operativa de la institución para diser'lar la planeación y 

asignar metas alcanzables; una sexta parte (17.4%) mencionó que se deben 

mejorar los aspectos económicos de los asesores y promotores, algunos (13%) 

hicieron mención en que no debe burocratizarse tanto el servicio que se ofrece a 

los adultos, y el resto (13.6%) sugiere que se realice periódicamente una revisión 

de contenidos a los materiales elaborados por el !NEA 

Podemos concluir que muchas deficiencias que se llegan a presentar en el 

trabajo operativo tienen un origen en la parte administrativa del servicio que se 

ofrece al adulto, así fue manifestado por los Técnico Docente en varias de sus 

respuestas, así también hemos observado que en gran parte el tipo de servicio y 

la calidad de éste, se fundamenta en la iniciativa y creatividad tanto de los técnicos 

docentes, como del equipo de trabajo con que cuente, ante los limitados de 

recursos con los que la 1nst1tución apoya o le puede apoyar 
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ASESOR 

Los resultados que se obtuvieron del instrumento aplicado a la figura 

operativa del asesor son los siguientes: en cuanto a datos generales; las edades 

más frecuentes de los asesores oscilan entre 17 y 37 al'\os, rango en el que se 

encuentra el 78.8% de la población encuestada, mientras que los asesores 

menores de 17 anos y los mayores de 37 representaron sólo una quinta parte. En 

cuanto al sexo de los asesores se detectó que el sexo femenino constitula el 

61.5% del total (Grafica 1) 
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La mayor parte de los asesores (73.1 %). manifestaron que su estado civil 

era soltero, en tanto que una cuarta parte se encuentra casada. La ocupación 

principal que predominó entre los asesores fue la labor estudiantil con un 46.2%, 

seguida por la de empleado con un 21.2%, mientras que sólo el 11.5% de los 

asesores ejercen la asesoría como actividad primordial. En lo referente a la 

escolaridad con que cuentan los asesores se encontró que más de la tercera parte 

(38.5%) tienen estudios de licenciatura, el 26.9% bachillerato; mientras que los 

que sólo cuentan con estudios de secundaria constituyen el 15.4% (Grafica 2). 
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Sobre el rubro correspondiente al proceso de incorporación al INEA, los 

asesores manifestaron que el medio por el que se enteraron que podían integrarse 

a las actividades del Instituto, fue con un 30 8% a través del Técnico Docente; a 

través de carteles una quinta parte aproximadamente (21.2%); mientras que el 

26.9% se incorporó por recomendaciones de familiares y amigos, realizando su 

servicio social se encuentra el 13.5% de los asesores. La principal razón por la 

que los asesores se sintieron motivados para brindar asesorías fue la de ayudar a 

la gente a superarse, razón que alcanzó casi dos terceras partes de la muestra 

(61.5%), en tanto que motivos como la satisfacción personal, espíritu de servicio y 

el combate al rezago educativo alcanzaron un 9 6% cada una. El 44.2% de los 

asesores participan en el Instituto de manera gratificada, et 30.8% es personal 

voluntario y una cuarta parte de encuentra realizando su servicio social. 

Más de la tercera parte (40.4%) de los asesores refirieron llevar dando 

asesoría de uno a seis meses y una cuarta partela brindan desde hace siete a 

doce meses; es significativo que el 23.2% de los asesores llevan más de dos ar'los 

realizando esta labor. 
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Del total de asesores encuestados poco más de dos terceras partes 

(67.3%) expresaron no tener dificultades para brindar la asesoría, en tanto que el 

32.7% dijo si encontrarse con dificultades, las cuales tienen que ver con la 

carencia de materiales, con la falta de apoyo administrativo; mientras que la falta 

de capacitación y la existencia de grupos heterogéneos fue el argumento de los 

asesores en cada una. 

En lo concerniente al apartado sobre capacilación se detectó lo siguiente; 

casi dos terceras partes (63.5%) de los asesores recibieron capacitación, en tanto 

que el 36.5% no habia recibido ninguna capacitación hasta el momento de la 

entrevista (Grafica 3). De los asesores capacitados tres cuartas partes recibieron 

la capacitación al 1n1c10 de su 1ncorporac1ón al !NEA, un 6 1 % cuando ya estaban 

integrados y un 1 55 % no especifico el momento de su capacitación. El Técnico 

Docente fue la persona de quien rec1b1eron la capacitación el 81. 9% de los 

asesores capacitados, en tanto que el promotor y el coordinador de zona 

capacitan el 6 1 % y 3 0% respectivamente 
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Cerca de una tercera parte (35.5%) de los asesores capacitados 

manifestaron que se capacitan con una frecuencia de uno a tres meses; en tanto 

que el 16.1 % lo hizo sólo al inicio de su labor, aproximadamente una décima parte 

(9.7%) lo hace cada que hay algún cambio en el INEA; mientras que una cuarta 

parte declaro que sólo esporádicamente recibe capacitación. Sobre los temas 

abordados en la capacitación el 54.5% manifestó que son temas didácticos y un 

tercera parte son referentes a trámites administrativo (Grafica 4). 
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Los materiales que se utilizaron en la capacitación fueron en su mayorfa 

(87.1%) material didáctico del INEA El 81.3% de los asesores consideraron que la 

capacitación que r8Clbieron le será de utilidad para el desarrollo de sus asesorías; 

mientras que el 18.8% considero que no le será de utilidad (Grafica 5); el 55.2% 

expresó que la capacitación le sirve para mejorar sus asesorias; casi una cuarta 

parte manifestó que la capacitación funcionaba como fuente de retroalimentación 

de experiencias. En cuanto a las propuestas para mejorar los CUtsos de 

capacitación los asesores coincidieron en un 48.3% en que estas debían ser más 

objetivas, mientras que más de una cuarta parte (27.6%) se pronunció por una 
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mayor frecuencia de éslas, la lercer propuesta que más argumentaron los 

asesores (17.2%) fue la de contar con material suficiente. 

Grafica 5 
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la capac1lac1on que r11c1b16 Hrvirá para dar as11soria 

La mayoría de los asesores (82.7%) manifestó que si se reúne con su 

Técnico Docente. mientras que un 15.7% expresó que no se reúnen con él. 

Respecto a los asuntos para los que se reúnen los asesores con sus Técnicos 

Docentes, se encontró que el 26 2% se reúnen para tratar trámites administrativos; 

el 38.1 % para solicitar materiales didácticos y una tercera para comentar 

problemáticas grupales El 23 3% se reúnen cada quince días, una quinta parte 

cada tercer día, mientras que el 18 6% cada semana, es significativo que una 

cuarta parte de los asesores sólo se reúnen una vez al mes con su Técnico 

Docente o en periodos más prolongados 

Con respecto al rubro de ensel\anza-aprendizaje, se obtuvo que casi la 

mitad (48.1%) de los asesores se hacen cargo de un círculo de estudio, mientras 

que el 28.8% atiende a dos círculos y poco más de una décima parte(13.5%) se 

hacen cargo de tres círculos de estudio El número de adultos que atienden los 

asesores es variable, cerca de la tercera parte (30.8%) asesoran círculos de once 
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a veinte adulto, el 21.2% atiende de uno a diez adultos; cuarenta y uno o más 

adultos son asesorados por el 17.3% de los asesores, mientras que el 13.5% de 

los asesores se encarga de veintiuno a treinta adultos. 

Sobre la deserción de adultos en los círculos de estudio, alrededor de dos 

terceras partes (63.5%) de los asesores manifestaron que si han desertado 

adultos de los círculos de estudio; mientras que el 36.5% no ha tenido adultos 

desertores. De los asesores que han tenido deserciones el 40.6% han tenido 

deserciones de uno a tres adultos; la deserción de cuatro a seis adultos ha 

afectado a una quinta parte de los asesores (21.9%), mientras que el 15.6 % de 

los asesores han tenido deserciones de diez o más adultos; un 18.8% de asesores 

no especificó el número de deserciones en sus círculos de estudio. 

Sobre los motivos por los cuales los adultos han desertado. el 38.7% de los 

asesores manifestaron que los adultos abandonan las asesorías por problemas 

laborales. la segunda causa de deserción se da por problemas familiares; 

alrededor de la quinta parte (19 4%) de los asesores desconoce los motivos de 

deserción de los adultos en sus círculos de estudio. en tanto que los problemas 

económicos y la falta de interés provocan el 6.4% de deserción. 
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La mayorfa de los asesores (66.5%) expresó que si prepara con 

anticipación sus asesorías; de entre estos asesores, el 60% prepara sus asesorías 

para brindarlas con mayor calidad, en tanto que casr una cuarta parte lo hace para 

generar conocimiento El 11 5% de asesores que no preparan con anticipación sus 

asesorías argumentando que 1'1 causa de esto es por falta de trempo 

Casi las dos terceras partes de los asesores (65 4%) manifestaron que las 

asesorfas que brindan trenen una duración de dos horas, en tanto que el 21.2% de 

los asesores invierte más de dos horas en sus asesorías, mientras que el 13.5% 

expresó que sus asesorías eran de una hora u hora y media de duración. En 

cuanto a la opinión de los asesores sobre s1 el tiempo destinado a las asesorías 

era suficiente, los resultados fueron muy srmrlares, ya que el 49% consideró que si 

era suficiente; en tanto que el 51 % manifestó que no es suficiente. Los asesores 

argumentaron en un 41 7% que no era suf1c1ente porque hace falta más tiempo, en 

tanto que el 14 6% prefiere no emplear más trompo en sus asesorías para evitar 

una saturación de información en los usuarios, mientras que más de la tercera 

parte (39 6%) opinó que con el trempo utilizado s1 se cubren los temas de las 

asesorías 

Con respecto a la correspondencia entre contenido de las asesorfas y 

preguntas de los exámenes. el 72 5% de los asesores expresó que si hay 

correspondencia entre éstos. mientras que una cuarta parte munrfestó lo contrario; 

entre los primeros asesores el 35 1 % externó que sí había correspondencia 

debido a que los exámenes se apegaban a lo indicado en los libros, un 16.25 

opinó lo mismo de las guías de estudio El 29.7% de los asesores que 

consideraron que los exámenes no se apegan a las asesorías es debido a que 

varían mucho los contenidos entre éstos. 

Más de la mitad (57.7%) de los asesores manifestaron que los problemas 

con que se encuentran con los usuarios son de tipo académico, cerca de una 

quinta parte (19.2%) expresó no encontrar ningún tipo de problema con los 



106 

usuarios; airo tipo de problema que los asesores han encontrado en los usuarios 

se refiere a cuestiones familiares (11 5%). Finalmente el 9.6% de los asesores dijo 

que encontraban que los usuarios tienen problemas con respecto al material 

empleado para las asesorías (Grafica 7). En cuanto a la manera de solucionar 

dicho problemas, más de la mitad (55%) de los asesores manifestaron que tratan 

de mejorar la atención y motivación, mientras que dos quintas partes optan por 

implementar técnicas grupales. 
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tipos de problemas con el usuario 

Respecto a las medidas que han tomado los asesores para motivar la 

permanencia y participación de los usuarios, el 62 7% manifestó que lo logran 

brindando respecto y atención a los usuarios, mientras que el 35.3% lo hace 

mediante incentivos (promesa de certificados, utilidad de conocimientos, 

convivencias). 

En lo referente al apartado sobre materiales didácticos empleados; se 

obtuvo lo siguiente, más de la mitad (56.9%) de los asesores ocupan la guía de 

asesor entregada por el lns;tituto; una tercera parte emplea los libros 
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proporcionados por el INEA, en tanto que sólo el 7.9% prepara su material ellos 

mismos o utilizan libros del sistema escolarizado 

En cuanto a la opinión de los asesores sobre el material proporcionado por 

el INEA: la mitad de ellos consideraron que era eficiente: cerca de una tercera 

parte (34.4%) lo calificó como deficiente, mientras que para el 17.6% es 

insuficiente el material proporcionado (Grafica 8). El 52% de los asesores 

manifestó que la carencia de material ha originado atraso académico en los 

círculos de estudio; otros asesores (el 18%) expresaron que la deserción de los 

usuarios es a consecuencia de la falta de materia; mientras que el 24% dijo que no 

le afecta la carencia de material. En lo que se refiere a la puntualidad con que se 

entrega el material proporcionado por el INEA. más de la mitad (52 9%) de los 

asesores mencionó que es entregado a destiempo, el 9.85 dijo que no es 

entregado, en tanto que el 37 3% expresó que si es entregado a tiempo. 
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opinion sobre el material 

Sobre la condición de los espacio donde los asesores brindan su asesorla 

se obtuvo que un 63.5% de ellos los consideran como adecuados, mientras que 

menos de una quinta parte (17.3%) los califican como inadecuados; el 19.2% de 
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los asesores manifestaron que soló algunos espacios donde brindan asesorlas 

son adecuados. El 36.4% de los asesores consideraron que se contaba con 

suficiente espacio en los lugares de estudio; en tanto que el 34.1% específico que 

los espacios eran reducidos, con poco mobiliario y mala iluminación. Para el 

13. 5% de los asesores, los espacios cuentan con todos los servicios, mientras que 

el 5.8% consideró lo contrario. 

Sobre la consecuencias de la carencia de espacios adecuados, alrededor 

de dos quintas partes (44 .7%) manilestó que provoca tallas en el proceso 

ensel'lanza-aprendizaje. para el 13.2% es la causa de que la asistencia de los 

usuarios at círculo de estudio sea irregular, la deserción de los usuarios es la 

consecuencia que manilestó el 10.5% de los asesores. El 28.9% de los asesores 

consideró que los inconvenientes de los espacios no afectan su labor. 

En cuanto a la gratificación que reciben los asesores el 67.3% manifestó 

recibir gratificación por sus asesorías; de estos el 83.3% recibe $110, mientras 

que sólo el 13.9% recibe más de $110 y casi la totalidad (94.3%) de los asesores 

reciben la gratificación mensualmente. 

En lo referente al último apartado del cuestionario, que versó sobre las 

sugerencias de los asesores se obtuvo lo siguiente. Para mejorar los servicios que 

ofrece el INEA. los asesores se pronunciaron en igual porcentaje ( 28.3% ), para 

que se procure una mayor eficacia administrativa y por la entrega de materiales 

didácticos suficientes y a tiempo, para el 15.2% es necesaria una mejor 

capacitación, un 8.7% se pronunció por un aumento de su gratificación y la 

entrega oportuna de ésta; en proporciones menores se mencionó la supervisión en 

círculos de estudio y la necesidad de una mayor promoción (Grafica 9). 
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Grafica 9 

que sugiere para mejorar el servicio 

Las aportaciones d1dáct1cas que sugirieron los asesores fueron: la 

renovación y diversificación del material didáctico con un 36.4%, en segundo lugar 

con el pronunciamiento de una cuarta parte de los asesores, la elaboración de 

gulas de estudio y evaluaciones El 11.4% mencionó la aplicación de técnicas 

d1dáct1cas 

La mayoría de los asesores (87 5%) manifestó que si le recomendaría a 

otras personas dar asesorías en el INEA, mientras que el 12.5% dijo que no 

recomendaría lo anterior; sobre el porque de esta recomendación el 43.6% de los 

asesores expresó que se requiere ayudar a la comunidad; casi una quinta parte 

(18 6%) extemó que es una buena opción para transmitir el conocimiento, 

mientras que un 12.5% manifestó que el brindar asesoría proporciona satisfacción 

personal; otros motivos expresados se fundamentaron en la carencia de asesores, 

en el compromiso social y en la superación personal. 
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ADULTO EGRESADO 

De la aplicación de cuestionario aplicado a la población de adultos 

egresados del INEA en sus distintos niveles (alfabetización, primaria y secundaria) 

se obtuvo la siguiente información 

En cuanto a datos generales de la población egresada, se conoció que la 

edad de los egresados nuctúa entres los 15 y 69 ar'\os, constituyendo la mayoría 

(79.3%) los adultos de hasta 35 ar'\os; entre los 15 y 19 ar'\os se aglutina un 35.3% 

de la población, el 23.45% lo componen egresados entre 20 y 24 ar'\os y los 

egresados entre 25 y 35 anos constituyen una quinta parte. 
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edad 

En lo que se refiere al sexo de la población egresada existe equivalencia 

entre ambos sexos. con diferencia de sólo un punto porcentual. En cuanto al 

estado civil. se obtuvo que es el soltero el que predomina con casi dos terceras 

partes (63.9%), seguido por el de casado que los constituye el 31 .9% de los 

egresados. Como ocupaciones principales de los egresados, tenemos en un 29.95 

la de empleado, seguida por la labor estudiantil con un 23.1'%. Las personas 
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egresadas que se dedican al hogar suman el 22.2%, el 12% de los egresados 

manifestó encontrarse desempleado. 
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ocupacion 

En cuanto al nivel que habían cursado en el INEA, el 8.5% de los egresados 

expresó haber cursado la alfabetización. una quinta parte cursó la primaria, 

mientras que la secundaria ha sido el nivel con más egresados. 71.2%. 

El siguiente apartado del instrumento versó sobre el ingreso de los 

egresado al instituto. La principal razón por la que los egresados se incorporaron 

al INEA. es por la necesidad de la certificación de estudios, que alcanzó cerca de 

la mitad del total (48 3%). la superación personal es la segunda razón de 

incorporación con un 30%. Otras razones con porcentaje menor al 7% cada una 

fueron el deseo de terminar la secundaria para continuar estudiando. existencia de 

problemas en el sistema escolanzado y para mejorar la situación económica y 

laboral. 

Sobre las motivaciones que tuvieron los egresados para permanecer en el 

INEA se obtuvo que poco más de una tercera parte (34.8%) permaneció para 
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obtener la certificación de sus estudios; mientras que el 29.6% lo hizo por 

superación personal, motivo que alcanzaron entre el 7.4% y el 8 3% fueron el 

impulso por parte de la familia, por el proceso de ensel\anza-aprendizaje y por 

cuestiones laborales. 

Con respecto al medio por el que se enteraron los egresados de los 

servicios del INEA, se encontró que poco más de una cuarta parte (26.7%) se 

enteraron por amigos, mediante carteles y familiares se enteró el 21. 7% y 20.8% 

respectivamente La promoción en mantas, volantes, radio y televisión, fue el 

vehículo por el que se enteró el 24 2% de los egresados. 

Al 74.4% de los egresados se les aplicó una evaluación al ingresar al 

Instituto, en tanto que la cuarta parte restante manifestó no haber presentado esta 

evaluación La gran mayoría de los egresados (91 4%) expresó que su ingreso al 

INEA fue sencillo, mientras que para el 8 6% resultó complicado. 

En el apartado de los servicios los egresados en su mayoría (80.8%) 

calificaron como bueno el serv1c10 proporcionado por el INEA, como regular lo 

consideró el 5%(Grafica 3) El 82.8% de los que consideró el serv1c10 como bueno 

manifestaron que esto es por el nivel de conocimiento que se logra en los circules 

de estudio 
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La mayorla de los egresados (86.3%) calificaron como bueno y de calidad 

el proceso que llevaron en el INEA; en tanto que para el 11.8% el proceso fue 

regular. Considerando las etapas del proceso se obtuvo que en lo concerniente a 

la ensellanza el 79.1 % consideró que fue buena, el 16 4% expresó que habla sido 

regular. En cuanto al proceso de acreditación, poco más de dos terceras partes 

(70.6%) lo consideró como bueno, mientras que el 23.9% lo califico como regular. 

Sobre el proceso de certificación el 74.1% expresó que habla sido bueno y una 

quinta parte manifestó que fue regular (Grafica 4). 
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hubo algun problema en el proceso en INEA 

La mayoría de los egresados (80 8%) dijo no haber tenido algún problema 

durante su proceso educativo, el 19 2% ex1emó que si había encontrado 

problemas durante su permanencia. Al especificar sobre que tipo de problemas se 

habían encontrado se conoció que durante la etapa de la ensellanza la falta de 

material afectó al 26.9% de los egresados; al 15 4% considero la calidad de 

material muy regular, para el 11.5% el servicio tuvo anomallas; mientras que un 

30.8% no especificó. En cuanto al proceso de acreditación, la mayoría de los 

egresados refirieron problemas con la programación de los exámenes. Sobre la 

etapa de certificación el 47.8% de los egresados expresó que habían surgido 
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anomallas en la entrega del certificado (perdida de documentos, lardanza en su 

entrega). 

Sobre el tiempo empleado en cada una de las etapas. los egresados de 

alfabetización manifestaron en un 40% haber empleado de uno a tres meses en su 

proceso de ensel\anza, en tanto que el 30% empleó en esta misma etapa de diez 

a doce meses, solo al 40% se le extendió su constancia de alfabetización y al 74% 

de éstos les tardó de cuatro a seis meses en llegar dicha constancia. 

En cuanto al tiempo empleado en la ensel\anza primaria, el 26.95 de los 

egresados emplearon trece meses o más para terminar su proceso de ens81'\anza, 

de siete a nueve meses necesitó el 23.1 % de los egresados; el mismo porcentaje 

alcanzaron los egresados que requirieron de cuatro a seis meses. Al momento de 

la entrevista se le había ex1end1do su certificado al 69.2% de los egresados y al 

61.5% de éstos se les entregó en el plazo de uno a tres meses. 

Con respecto a los egresados de secundaria, el 29.2% terminó su proceso 

de ensel\anza en el transcurso de cuatro a seis meses, el 21. 9% de uno a tres 

meses necesitó, menos de una quinta parte (18 2%) requirió trece meses o más; 

mientras que el 17% utilizó de siete a nueve meses En cuanto a su certificación, 

la mayoría (91.4%) había recibido su certificado; a tres quintas partes se le 

entregó en un plazo de uno a tres meses, al 10.9% se le entregó después de 

cuatro o seis meses, mientras que una quinta parte de egresados recibió su 

certificado después de siete meses. 

La mayoría de los egresados (86,8%) manifestó no haber tenido atgl.in 

problema en el circulo de estudio, mientras que el 13.2% expresó que si lo había 

tenido, con respecto a estos últimos el 46. 7% de los problemas se refirieron a 

inconvenientes de las asesorías; cuestiones con respecto al material y a la 

existencia de grupos heterogéneos representaron problemas para el 13.3% de los 
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egresados en cada una; una quinta parte expresó como problema que se le habla 

cobrado el servicio proporcionado. 

Sobre el rubro de materiales, los egresados manifestaron que el INEA les 

proporcionó material a la mayoria (85.7%) y todos ellos lo utilizaron en su proceso 

de ensellanza; en tanto que el 14.3% expresó que el Instituto no proporcionó 

material y utilizaron otro material de apoyo. En cuanto a los oportuno de la entrega 

de los materiales de apoyo, más de dos terceras partes (77.5%) de los egresados 

recibieron dicho material a tiempo; mientras que el 13.5% lo recibió a destiempo y 

el resto no lo recibió (Grafica 5). El 62.2% de los egresados utilizaron solamente 

libros del Instituto, en tanto que poco más de la tercera parte (37.8%) utilizó otros 

materiales didácticos diferentes a los proporcionados por el INEA, entre los que se 

mencionó libros editados por la SEP. material en copias y libros proporcionados 

por el asesor. 
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En el rubro sobre el asesor, la mayorla de los egresados (84.7%) 

consideraron el desempello del asesor como bueno, en tanto que el 13. 7% lo 

calificó como regular. En cuanto al tipo de apoyo recibido por el asesor, cuatro 
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quintas partes de los egresados contó con apoyo personal de su asesor y un 

15.5% manifestó haber recibido apoyo didáctico. 

La mayoría de los egresados (83 8%) extemó que el aspecto que resaltaría 

de su asesor es la forma en que lleva a cabo la ensel'\anza; el 6. 7% se pronunció 

por la motivación que recibió de los asesores. 

Con respecto al apartado Gobre los beneficios que han obtenido los 

egresados por realizar sus estudios, se conoció que dos quintas partes 

continuaron sus estudios; mientras que el 59.2% no continuo estudios más 

avanzados. Sobre el nivel escolar actual que tienen los egresados, se obtuvo que 

el 37% está cursando o terminó el bachillerato, el 28.3% cuenta con su secundaria 

terminada, casi una quinta parte (19 6%) cuenta con una carrera técnica y el 13% 

cubre la primaria (Grafica 6) 
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En lo referente a la utilidad que los egresados le dan a sus conocimientos, 

más de la mitad 53.8% expresó que es una forma de superación personal; casi 

una quinta parte (24,4%) manifestó que los conocimientos adquiridos le han 
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servido para ayudar a su familia en actividades escolares, el 7.6% dijo que los 

conocimientos les han resultado útiles para la continuación de sus esludios. Sobre 

si el certificado habla permitido obtener un mejor empleo a los egresados, solo 

una tercera pare manifestó que el certificado les había permitido obtener un mejor 

empleo; mientras que dos terceras partes extenonzaron lo contrario y entre estos 

el 64.9% dijo que aun no utiliza el certificado, finalmente una quinta parte expresó 

que permanecía en su mismo trabajo. 

En lo referente a las opiniones y sugerencias sobre el servicio, se obtuvo 

los siguiente; más de una quinta parte (23.7%) de los egresados manifestaron que 

el nivel de conocimientos adquiridos en el INEA es superior comparado al nivel de 

las escuelas del sistema escolarizado; mientras que el 65.3% lo considero del 

mismo nivel y solo un 11% externó que fue inferior el conocimiento adquirido 

En cuanto a la forma de ensel'lar que esperan los egresados de los 

asesores, la mayoria (90 2%) se pronunció porque estos ensel'len con una actitud 

de servicio; el resto manifesló que no era necesario ningún cambio en la forma de 

ensel'lar de los asesores 

El 52% de los egresados diJO que estarla dispuesto a colaborar en el INEA; 

mientras que el 47.9% manifestó que no colaboraría Casi la totalidad (99.2%) de 

los egresados expresaron que si recomendaría el servicios del INEA. ya que tiene 

una opinión positiva del 

Aproximadamente la mitad (51.8%) de los egresados sugirieron que para 

mejorar el servicio proporcionado por el INEA es necesario contar con asesores 

con más experiencia; el 29.8% mencionó la necesidad del material didáctico; el 

resto sugirió mejores técnicos docentes, instalaciones adecuadas y certificación 

más expedita (Grafica 7). 
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ADULTO DESERTOR 

De la enlrev1sta aplicada a los adultos desertores se obtuvo en cuanto a 

datos generales. que la edad del adulto desertor va de los 15 a los 78 al\os 

distribuidos uniformemente. El 52 4% pertenece al género femenino y el 47.6% 

son hombres El estado c1v1I que predomina es el soltero con un 42.9%, mientras 

que los adultos casados representan el 38 1 %; en cuanto a la ocupación de los 

desertores. se detectó que se dedican al hogar el 42 9%. mientras que el 47.6% 

son empleados u obreros (Graf1ca 1) 

85 
00 
75 
70 
65 
60 

., 55 .. 50 
E 45 ., 

40 e o 35 a. JO 
25 
;:'!) 

,5 
10 

a 

Grafica 1 

sexo 

t----.---,..--.--.-----t D"'""""""' 
J----4--'-.L--r-.L-J'--4----'-4----'--..... ---' º'..,,.,..,., 

ocupac1on 

En el siguiente rubro. se conoció que la razón por la que se incorporaron al 

INEA los adultos desertores. fue en un 47.6% por superación personal; una 

tercera parte lo hizo para terminar la escuela, el 9.5% afirmó que lo requería para 

su traba¡o; algunos más refinaron la ayuda a los hi¡os y la cercanía del circulo de 

estudio de su casa. 

Con respecto al nivel en el que ingresaron tos adultos; se obtuvo que el 

38.1 % se incorporó para estudiar la secundaria. el mismo porcentaje de adultos se 
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incorporó para alfabetización y el restante 23 8% para estudiar la primaria La 

deserción se produ¡o en el mismo nivel de estudio en el que fue la incorporación 

Sobre el tiempo de permanencia en los círculos de estudio. se conoció que más 

de la mitad (57 1%) permaneció más de tres meses; de uno a tres meses estuvo el 

23 8% de los desertores y casi una quinta parte ( 19%) sólo permaneció menos de 

un mes 

En cuanto al tiempo que los adultos desertores dedicaban al estudio en su 

casa, se obtuvo que el 47 6% dedicó de una a tres horas a la semana; el 14.3$ 

manifestó estudiar más de siete horas a la semana, mientras que el 28 6% de los 

desertores no acostumbró estudiar en su casa 

Con respecto al apartado de factores de deserción se detectó que casi la 

mitad (47 6%) de los desertores traba¡aba además de asistir al circulo estudio. una 

tercera parte se dedicaba al hogar. en tanto que el 9 5% solo se dedicó a estudiar 

(Graf1ca 2) Sobre el tiempo dedicado a esta act1v1dad el 78 9% manifestó que le 

dedicaba todo el día. en tanto que el 15 8% afirmó que le dedicaba solo medio día 
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Con respecto al tiempo de traslado del circulo de estudio el 47.6% de los 

desertores empleaba de cinco a quince minutos; una tercera parte de dieciséis a 

veinticinco minutos. mientras que una quinta parte necesitaba más de treinta y 

cinco minutos para llegar a su circulo de estudio. Alrededor de dos terceras partes 

(66 7%) de los desertores refirió que la relación con sus compafleros del circulo de 

estudio era buena, mientras que el 23 8% calificó como indiferente la relación con 

sus compafleros. 

Entre los principales motivos que influyeron para que los adultos desertaran 

están: los problemas personales, que afectaron a una tercera parte, la falta de 

tiempo, que impidió que continuaran con sus asesorías el 23.8% de los adultos; el 

14 3% afirmó haber tenido problemas administrativos; mientras que el 9.5% refirió 

haber tenido problemas de salud 
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La mayorla (85.7%) de los desertores manifestó que la relación de 

enser'\anza con el asesor había sido buena: en tanto que el 14.3% la consideró 

regular. En cuanto a la opinión sobre el asesor asignado, cuatro quintas partes 
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mencionaron tener una buena opinión sobre el asesor, mientras que el 20% 

consideró haber tenido un mal asesor. 

En cuanto a la dificultad con la realización de un trámite, la mayoría (90.5%) 

de los desertores manifestó no haber tenido alguna dificultad, mientras que el 

9.5% dijo si haberla tenido, y con respecto a estos últimos las dificultades fueron 

en un 50% por los documentos de inscripción y el restante 50% por cuestiones 

referentes a los exámenes. Aproximadamente la mayoria (61%) de los desertores 

utilizaron el material didáctico del INEA, mientras que al 19% no le fue 

proporcionado. En cuanto a los adultos que necesitaron material didáctico para los 

niveles de alfabetización y primaria, la mayoría de estos (65.7%) refirió que dicho 

material no tuvo ningún costo, mientras que el 14.3% expresó que le habían 

cobrado el material d1dáct1co. 

Más de dos quintas partes de los desertores (42, 1 %) dijo que la materia que 

se le había hecho más d1ricil fue la de matemáticas: al 26.3% se le dificultó la 

materia de espat'lol; al 10.5% ciencias sociales; en tanto que al 15.6% ninguna 

materia se le dificultó En cuanto al número de exámenes presentados, se conoció 

que el 71.4% de los desertores no presentó ningún examen, el 9.5% presentó 

cuatro exámenes. mientras que dos, cinco o seis exámenes sólo fueron 

presentados por el 4.8% en cada uno. Sobre los resultados de los exámenes el 

57.1% do los adultos que presentaron exámenes afirmó que no había reprobado 

ninguno y el 28.6% reprobó dos. Los exámenes reprobados fueron de 

matemáticas y espat'lol. 

Dos terceras partes de los desertores manifestó que actualmente si le ha 

servido de algo lo aprendido; en tanto que la tercera parte restante expresó que no 

le había sido de utilidad lo aprendido. Sobre una posible reincorporación al INEA, 

el 65% afirmó que si se volvería a integrar a los circulas de estudio; mientras que 

el 35% consideró que no lo volvería a intentar. Las razones que explicaron los 

primeros es que así tendrían la posibilidad de segur aprendiendo; entre los que 



123 

declinaron continuar con sus estudios, una tercera parte argumentó falta de 

tiempo; una quinta parte dijo que tendrla problemas en el trabajo; finalmente una 

quinta parte explico que no regresaria porque no le gustó el servicio del INEA 

Los adultos desertores calificaron el servicio que recibieron en cuanto a 

trámites administrativos, en una escala de cero a diez, el 63.2% lo calificó con 

diez, con nueve y ocho lo calificó el 21%, mientras que el 15.8% lo calificó con 

cinco o menos (Grafica 3) 
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En cuanto al material didáctico proporcionado, el 45% lo evaluó con diez; 

un 15% lo calificó con nueve y otro 15% con odio; de cero a seis fueron las 

calificaciones que le dio una cuarta parte a los materiales didácticos. En cuanto al 

asesor, casi dos terceras partes (65%) de los desertores consideraron que el 

asesor había brindado un excelente servicio; una quinta parte lo calificó con odio; 

mientras que un 10% le asignó una calificación reprobatoria 

La mayoría de los desertores (85. 7%) afirmó que recomendaría el servicio 

del INEA a otras personas; en tanto que el 14.3% no recomendarla el servicio. En 



124 

cuanto al porque de sugerir, se conoció que el 61.1 % de los desertores 

recomendarla el servicio porque es bueno, el 16.7% lo harla porque existen 

buenos asesores y otro 16.7% opinó que representa una opción viable. 
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ADULTO EN ATENCIÓN 

La edad promedio que tienen los Adultos en Atención del INEA es de 16 a 

24 afias de los cuales 43.4% pertenecen al sexo masculino y 56.6% al sexo 

femenino (Grafica 1 ). Siendo la mayoría solleros y sólo un 33.9% tiene algún 

compromiso con otra persona; del total de esta población 28. 7% manifestaron ser 

empleados, 26% se dedican a las labores del hogar, 25.6% son estudiantes, y el 

resto se dedica a trabajar por su cuenta. obreros, comerciantes o jubilados. 
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El 63% afirmó que se encuentran continuando sus estudios en el INEA, es 

decir, que en alguna otra escuela ya habían realizado estudios anteriores mientras 

que sólo el 32% había empezado sus estudios en esta Institución y tan sólo el 

50% se encuentra certificando. En la secundaria es donde se encuentra el mayor 

número de adultos en atención seguido de primaria y sólo el 13.4 % se encuentra 

en alfabetización. 

Una característica de los usuarios del nivel secundaria es que son por lo 

general gente joven que se encuentra continuando su educación, siendo muy poca 

[
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la población adulta que se encuentra en este nivel, detectándose pues que se 

deben aplicar estrategias más especificas para la incorporación de la población 

adulta y así abatir con más eficacia el rezago educativo de este sector de la 

población. 

De todos ellos fue muy significativo el hecho que la mayoría manifestara 

que la razón por la que se incorporaron al INEA fue por obtener su certificado en 

primer lugar y posteriormente para obtener una superación personal, tan sólo el 

4 3% de los casos contestaron haberse incorporado al INEA por la sugerencia de 

algún compar'lero o amigo y solo el 5% de las personas dijeron que fue por la 

flexibilidad en el servicio. observándose cierta confiabilidad en el Instituto para 

entregar los certificados 

Las campar'las de promoción y difusión que se han llevado a cabo para dar 

a conocer el servicio que ofrece el INEA no han tenido un fuerte impacto puesto 

que la población mayoritariamente manifestó haberse enterado por un familiar o 

un amigo y tan sólo un 5 2% se enteró por medio de mantas seguido de un 4.3% a 

través de pinta de bardas (Grafica 2) 
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Para realizar su inscripción la mayoría de la población entrevistada acudió 

al circulo de estudio, 10.4 % lo realizaron en la Coordinación de Zona y 3 0% en el 

lugar donde trabaja, para la realización de la misma. En general el Instituto solicita 

Acta de Nacimiento, fotograflas y en su caso y cuando sea necesario certificado 

de primaria, es importanle sel'\alar que para la realización de ésta inscripción tan 

sólo se necesita de 1 a 2 días en promedio por lo que no existe mayor dificultad 

para los usuarios para realizar este trámite y solo en casos aislados en que no se 

contaba con el Acta de Nacimiento o certificado de estudios el trámite se prolongó 

hasta por 30 dias. 

A pesar de que el servicio que ofrece el INEA debe de ser gratuito, 13. 7% 

manifestaron pagar una canlidad de dinero, de estos el 91.2% indico que dicho 

pago oscila entre los $ 5 y $ 60 pesos, O 2% dijo de $ 61 a S 90 pesos y hubo 

quien pagó enlre $ 121 y $ 150 pesos por lo que el servicio que se ofrece en 

ocasiones no resulta tan graluito como lo establece la norma del Instituto y a la 

realización de dicho cobro se puede atribuir la deserción de algunos adultos en los 

circules de estudio 

Solamente a un 16 8% de lotal de adultos entrevistados, les aplicaron un 

examen para ubicarlos en el grado que se tenían que incorporar y en algunos 

casos no saben el objeltvo del examen (Grafica 3). 
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Un poco más de la mitad de usuarios ya han presentado exámenes en 

periodos de 1 a 2 meses, de una a dos semanas de 3 a 4 semanas por lo general 

y en su mayorla consideraron que los contenidos de los exámenes corresponden 

a los contenidos de las sesiones; mientras que una tercera parte piensa que los 

contenidos no corresponden o sólo corresponden algunas veces (Graf1ca4). 
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Presentan por lo regular una sola vez el examen para aprobarlo, y esto lo 

atribuyen a la preparación personal que tiene cada usuano. Cuando se presenta 

de 2 a 3 veces es por ta falta de interés en aprobar, a veces por errores 

administrativos (no corresponden los contenidos) y por el desempel\o del Asesor. 

Estos últimos datos muestran una insuficiente sensibilización y motivación 

hacia los adultos y jóvenes que les permita brindar mayor importancia a la 

educación obtenida; así como la necesidad de una mayor preparación e 

involucramiento del Asesor en lo referente a exámenes. 
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Se puede apreciar que los trámiles referentes a exámenes son sencillos, 

pero que hace falta una mayor vigilancia por parte del Instituto para evitar 

irregularidades como el cobro de los libros de alfabetización y primaria. 

Para presentar exámenes se debe mostrar la credencial del INEA y llenar 

solicitud, a un 8.9% no le pidieron nada. En su mayoría les aplican el examen 

solicitado. Para resolver el examen les dan un tiempo de 2 horas en primer lugar, 

1 hora y sin límite siendo estos los más representativos y manifestando la mayoría 

de los entrevistados que es suficiente. 

Por lo general los entrevistados esperan un tiempo de 1 a 2 semanas para 

la aplicación del examen y en algunos casos 1 mes o hasta que lo indiquen. 

Los resultados del examen se dan entre 1 y 2 semanas generalmente, de 2 

a 3 días solamente en algunos casos y una mínima parte (6.9%) se les dan 

inmediatamente, para entregar los certificados el Instituto tarda de 1 a 2 meses en 

la mayoría de los casos y a un 7. 1 % se les entrega en más de 2 meses. 

Un 68.9% de usuarios conocen los libros del INEA y una mínima parte de 

ellos que se encuentran en nivel alfa y primaria pagaron por éstos un costo de 

$16.00 a $ 20 00 pesos por lo general y $1.00 a $5.00 pesos ó más de $25.00 

como segundo lugar 

La entrega del material se dio a consideración de los adultos y a un 26.3% 

no se los entregaron (Grafica 5), la información de éste es catalogada como clara. 

Para las asesorías, los adultos utilizan material didáctico (libros, gulas, cuaderno, 

lápiz, goma, etc.) y material de apoyo (monografías, bibliografía, diccionario, etc.) 

en su mayoría, el cual les sirve para preparar exámenes porque sus contenidos 

son de utilidad y en pocos casos no les son útiles. 
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Un alto número (72.3%) de los usuarios manifestó que su Asesor no utiliza 

material de apoyo para dar las asesorías, mientras que sólo un 20% de los 

entrevistados d1¡0 que su Asesor si utiliza material y el 7.7% contestó que en 

ocasiones el asesor llega a utilizar el material d1dáct1co. Por los resultados 

obtenidos se observa que los asesores en su mayoría no cuentan con los medios 

y/o adiestramiento debidos para hacer uso de los recursos d1dáct1cos. 40.6% de 

los entrevistados dijo que su Asesor utiliza libros del !NEA, guias, resúmenes y 

copias; 7 cuentan con asesores que utilizan material de apoyo como monografías, 

mapas, diccionarios, juegos de mesa, etc; mientas que el 5.5% tiene asesores 

que combinan ambos tipos de materiales. 

En lo que se refiere a la claridad con que los asesores imparten los temas, 

a pesar de que gran parte de éstos no utilizan medios didácticos el 93.1 % de los 

usuarios contestó que los asesores son claros y logran resolver las dudas de un 

94.6%, esto en gran parte debido a la vocación docente con que cuentan muchos 

asesores. 
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El 5.2% de los usuarios expresó que la asistencia de los asesores era 

irregular, en tanto que el 69 1 % consideró la asistencia corno regular. La mayoría 

de los usuarios dijo que sus asesores asisten puntualmente a las asesorías, pero 

al contestar sobre sí el tiempo de las asesorías era suficiente una cuarta parte 

consideró que no era suficiente (Grafica 6) y de esta cuarta parte el 24.3% 

argumentó cuestiones referentes al Asesor (puntualidad, escasa atención por 

parte de éste) 
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Sobre el tiempo que emplean en trasladarse los usuarios al circulo de 

estudio, se observa que para más de la mitad de tos entrevistados el círculo se 

encuentra cercano además de que él 57 5% no gasta para su traslado al círculo. 

Un 7.69% de los usuarios tarda en trasladarse más de 35 minutos, en tanto que et 

33.3% de los usuarios gasta de$ 3.00 a$ 6.00 y el 3 5% invierte de$ 15 a más, lo 

que nos permite identificar una insuficiencia de círculos de estudio y/o una 

preferencia por ciertos asesores por parte de algunos adultos. 

En lo que se refiere al tiempo de permanencia de los adultos en los clrculos 

de estudio, el 55.6% tiene menos de 3 meses asistiendo al circulo de estudio, 
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mientras que el 21.9% lleva de 3 a 6 meses y solo el 12.6% tiene de 7 meses a un 

al\o. Lo anterior nos reneja tanto una alta captación de usuarios como una baja 

permanencia y continuidad de estudios siguientes 

El 48 7% de los entrevistados asiste al circulo de estudio diariamente y el 

36.8% cada lercer dia; cabe sel\alar que un alto porcentaje de circules de estudio 

sesiona cada lercer día. 

Aunque la mayoría de los adultos manifestó tener asesorías con duración 

de 2 hrs .. 2.6% de los adultos solo cuentan con asesorías de 30 minutos, 10.6% 

con asesorías de 1 hora y 8. 7% asisten a asesorías de 1 % hr. Esto debido en 

gran parte a la heterogeneidad de niveles que hay en muchos círculos de estudio 

y a la impuntualidad de los mismos usuarios y asesores 

De los usuarios entrevistados el 29 6% dijo estudiar más de 4 horas a la 

semana, el 11 3% estudia 3 horas, el 22% 2 horas y el 27.2% 1 hora, en tanto que 

un 10% de los usuarios no estudian, (Grafica 7) dichas cantidades renejan poco 

tiempo 1nvert1do por parte de los usuarios en estudios, contranándose una premisa 

básica que debe de caractenzar al sistema del INEA que es el auto d1dactismo. 

Grafica 7 
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El 83.4% de los adultos contestó que no tienen problemas para asistir al 

circulo de estudio mientras que el 16.3% si tienen problemas, el más frecuente 

que se presentó se refiere al horario de trabajo (61 %). el segundo problema fue el 

cumplimiento de las actividades del hogar, dichos problemas indican que es 

necesaria una mayor promoción y sensibilización sobre los beneficios de la 

educación con aquellos sectores de jefes o patrones y los miembros de las 

familias del usuario. 

De los adultos entrevistados la mayoría contestó que si se relaciona lo que 

aprende con su vida cotidiana. En general la materia que más se dificulta en los 3 

niveles es la de Matemáticas, seguida de Espallol y Ciencias Sociales poco más 

de la mitad de adultos manifestaron que se les dificulta por problemas personales 

el 37.6% dijo que por el conlenido temático y el 4 2% lo refirió a fallas didácticas. 

El 13. 7% de los entrevistados considera excelente el seNicio que ofrece el 

INEA, mientras que la mayoría lo calificó como bueno y sólo 16 personas 

consideran el servicio regular y malo 

A excepción de 13 usuanos el resto de la población entrevistada manifestó 

que si recomendarla el servicio que ofrece el INEA y muchos adultos manifestaron 

incluso, que ya lo habían recomendado a familiares y amigos. 

Las cifras antenores nos muestran que los usuanos en general se 

encuentran conformes con el servicio recibido pero también una gran parte percibe 

deficiencias en cuanto a entrega de materiales (15.7%), en la preparación de 

asesores (22.8%), en las condiciones de los espacios físicos donde sesionan los 

círculos de estudio (13.1%), en la realización de trámites (7.5%) y un 22% de los 

entrevistados manifestó que le gustaría que el Instituto sensibilizará a los usuarios 

para que estos valoren más la educación y el servicio que presta el !NEA 
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Todo lo anterior permitió generar la propuesta metodológica que se podrá 

emplear para evaluar la calidad de los servicios educativos de alfabetización, 

primaria y secundaria, que presta por el Instituto a nivel nacional. Es decir esta 

estrategia metodológica permitirá tener la información necesaria para tomar 

decisiones para modificar o en su caso corroborar la calidad de sus servicios. 

Esta experiencia nos permitió poner de manifiesto algunas de las 

potencialidades que esta carrera puede ofrecer a la sociedad a través de sus 

elementos teóricos acerca de investigación, evaluación, planeación, y ejecución 

con la visiones tanto institucionales y de las demandas sociales 
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Las políticas educativas implementadas hasta el momento por el Gobierno 

Federal, no han sido del lodo satisfactorias para abatir el rezago educativo del 

país, ya que en la actualidad aproximadamente el 60% de la población carece de 

educación básica completa, que si bien es una reducción considerable en relación 

con el poco mas del 90% que existía en 1970, no es del todo suficiente, ya que 

hablar de un país en el que más de la mitad de su población carezca de educación 

básica, es hablar de un país subdesarrollado, ya que uno de los indicadores que 

se utilizan para medir el grado de desarrollo del mismo es el nivel de escolaridad 

de su población. 

Por esto se hace necesario redefinir las políticas de Estado en relación con 

la educación, que sean más acordes con la realidad del país, ya que no se pueden 

seguir haciendo polit1cas discordantes que no satisfagan las necesidades de la 

población. 

Si se quiere ser un país desarrollado, uno de los primeros pasos a seguir es 

implementar una correcta d1stnbución del PIB a los diferentes programas de 

Estado; entre los cuales se ubic.:a el de educación, al cual se le debe de asignar 

una cantidad del 6% del PIB, ya que los países desarrollados han demostrado que 

en la actualidad es la asignación mínima para llevar a cabo una adecuada y 

correcta política educativa, tomando en cuenta que de dicha asignación el 

porcentaje que le corresponda al rubro de educación para adultos puede y debe 

de cambiar con el paso del tiempo ya que las necesidades más urgentes de la 

actualidad podrían disminuir paulatinamente y continuar con esa tendencia a la 

baja hasta su total desaparición, razón por la cual la asignación del porcentaje del 

PIB al rubro de Educación para Adultos se podría, con el tiempo destinar a otros 

rubros. 
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Esto se puede lograr reorganizando el aparato burocrático existente, 

optimizando las partidas presupuestarias destinadas a cada uno de los rubros de 

servicios, para de esta manera lograr disponer de recursos extras que sean 

destinados a fortalecer las dependencias del Gobierno creadas para satisfacer las 

necesidades de la población, y en el caso particular de la educación fortalecer a la 

Secretaria de Educación Pública (SEP) 

Asimismo, al fortalecer esta dependencia, se fortalecerían sus instituciones, 

entre las cuales se encuentra el INEA. Al lograr esto, el Instituto redefiniría sus 

prioridades y pasarla de una ensel'\anza basada en metas cuantitativas a una 

basada en metas cualitativas, es decir, cambiarla la idea de una educación de 

masas, por una de educación personalizada que permita al adulto contar con 

conocimientos, destrezas y habilidades para lograr obtener un pensamiento critico, 

el cual le proporcione el acceso a oportunidades reales de superación en todos 

sus ámbitos También de¡aria de ser una respuesta paliativa al problema por él 

que fue fundado, ya que originalmente fue creado para abatir el rezago educativo 

de manera emergente y con el paso del tiempo se ha consolidado, pero todavía le 

falta lograr superar un aspecto primordial para su superación como Instituto la 

sem1-profes1onalizac1ón de su personal operativo. los cuales llenen una gran 

variedad de niveles de escolaridad y formaciones distintas lo que origina una 

consecuencia directa en la atención de los problemas que se le presenten, por 

esta razón se debe de solicitar que las personas que deseen ser Técnicos 

Docentes, tengan un nivel de escolaridad mínimo de Licenciatura, para poder 

as1m1lar de manera mas rápida y adecuada los procesos de capacitación, 

actualización y retroalimentación que el Instituto debe de proporcionarles y de esta 

manera contar con una visión más amplia que les permita implementar los 

cambios sugeridos, así como tener la capacidad de transmitir éstos a sus 

Asesores, los cuales a su vez deben de tener, además de disposición para la 

ensel'\anza, capacidad para poder asimilar e implementar los cambios originados 

por l?s procesos antes mencionados que le presente su Téc:nico Docente. 
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Para obtener mejores resultados en la operatividad y que permitieran que 

los cambios antes sugeridos surtieran efecto también se tendrían que reformular 

en el Instituto los procesos adm1nistrat1vos referentes a la inscripción, acreditación 

y certificación porque, si bien las normas actualmente establecidas parecen ser las 

más adecuadas, por la cuestión de separación de departamentos, es a su vez un 

arma de doble filo, porque en algunas s1tuac1ones llega a generar retraso en el 

proceso. como por ejemplo que el departamento de certificación le pida al Técnico 

Docente que vuelva a solicitarle sus documentos al adulto, porque los primeros 

que llevó se quedaron en el departamento de 1nscripc1ón o bien que el 

departamento de acred1tac1ón considere que los datos contenidos en la ficha de 

registro del educando no son los adecuados porque las copias fotostáticas no son 

legibles aún y cuando el Técnico Docente ya realizó el proceso de cotejar las 

copias con los originales y firmó de conformidad, lo que origina que la gente 

termine por abstenerse de acudir al Instituto a pesar de que consideren necesario 

el contar con el documento que los cert1f1ca como personas que cuentan con la 

educación básica completa. ya sea por cuestiones personales o laborales 

principalmente 

Por todo lo anteriormente mencionado es que se sugiere se reestructuren 

los departamentos de la Coordinaciones de Zona a fin de crear un Atea de 

Concentración de Documentos dependiente directa del Coordinador de Zona, en 

donde se archiven lodos los expedientes de los educandos con sus respectivos 

documentos, en la cual los mismos estén a d1sposic1ón de lodos y cada uno de los 

departamentos de la coordinación, y en esta misma área se cuente con el equipo 

necesario para solucionar problemas por llamarlos de algún modo de 'papelería' 

(como sería una pequer'la fotocopiadora) así como llevar a cabo reuniones 

mensuales entre los diferentes departamentos de la Coordinación de Zona a fin de 

diseñar alternativas viables de solución a problemas específicos que se dan entre 

ellos. Y que de los resultados las reuniones se lleve un archivo en el cual se 

anoten las conclus1ones y los acuerdos para que sirvan como un manual interno 
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de procedimientos que en el momento en que llegaran a generalizar los 

particulares se convierta en parte del manual de procedimientos del INEA. 

Debe de destacarse que también causa confiicto en el proceso operativo la 

incorrecta distribución del tamar'lo de las M1croregiones ya que se dan casos en 

los cuales coinciden procesos de inscripción, acreditación y/o certificación en un 

mismo tiempo dos o más Microregiones de las que llamaremos •grandes· y los 

departamentos respectivos no se dan abasto y viceversa hay momentos en los 

cuales, aunque se encimen tiempos de los procesos de las Microregiones que 

llamaremos "chicas· no generan conflicto, esta fenómeno se puede erradicar 

distribuyendo las M1croregiones de manera equitativa y planeando fechas de 

trámites de los procesos 

Al lograr reducir los problemas de tipo administrativo, el Técnico Docente 

podria poner más énfasis en el proceso considerado más importante, pero que 

desafortunadamente es el que menos se cuida el proceso pedagógico de 

enser'\anza. aprend1za¡e. el cual sufre de este fenómeno debido a la presión que 

se e¡erce sobre los técnicos. a los cuales tal pareceria que su labor única y 

especificamente es entregar un número min1mo de certificados al afio. sin importar 

la calidad do los conocimientos Para explicar este fenómeno de la masificación, 

no en las cuestiones educativas. sino en las cuestiones cuantitativas, basta decir 

que para las autoridades normativas del INEA, la Coordinación de Zona que 

entregue mayor número de cert1f1cados al ar'\o es la que me¡or está trabajando, sin 

tomar en cuenta los parámetros que existen para medir la calidad de la 

ensel'lanza- las calificaciones. los promedios de aprovec/1amiento y la utilidad que 

reporta al educando En razón de esto es que se sugiere que las metas anuales 

sean basándose en promedios de aprend1za¡e generales por coordinación, que si 

bien, sé esta consiente que es un aspecto que se sale de control del Técnico, por 

que el no puede obligar al educando a que aprenda todo lo que se le ensel'la, s1 

puede incidir en la motivación del mismo para inculcarle la idea de que el objetivo 

de pertenecer al Instituto, no es solo sacar un papel, sino aprovechar la 
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oportunidad de ampliar sus conocimientos y tener una mejor perspectiva ante la 

vida. Al mismo tiempo al tener una carga administrativa más ligera, tendrían que 

asumir un compromiso más fuerte con las cuestiones pedagógicas, lo cual implica 

tener un vinculo más estrecho en el proceso de ensel\anza-aprend1zaje, tener más 

dispos1c1ón de tiempo para acudir a sus circulas de estudio a fin de tener un 

contacto más estrecho con los adultos en proceso de educación y al mismo 

tiempo detectar los errores en los cuales llegan a caer los empleados del Instituto 

encargados de la elaboración de los materiales de ensel\anza así como también 

con los que se encargan de la elaboración de los exámenes y dar su opinión y 

sugerencias de los rubros en los cuales hay que realizar cambios 

Al lograr los técnicos mayor contacto con sus círculos de estudio, se tendrá 

también mayor contacto con lo Asesores, los cuales debido a que se enfrentan 

cot1d1anamente con los problemas que existen entre el desfase de los materiales 

didácticos y los exámenes. podrían comentarlos entre los dos y en un momento 

dado d1sel\ar una propuesta de rneiora con¡unta. al mismo tiempo que este 

contacto más frecuente perrn1t1ría al Asesor tener un conocimiento más rápido y 

ef1c1ente de los procesos de 1nscnpc1ón. acred1tac1ón y certificación lo cual 

red1tuaria en un me¡or aprovechamiento del tiempo dedicado a las asesorías. 

Mención aparte resulta el hecho de que a pesar de que estas dos figuras 

operativas tiene una compensación económica que corno hemos visto es mínima, 

al lograr que el INEA cuente con más recursos y los opt1rn1ce, la compensación 

que se le otorgaría a estas dos figuras se incrementaría lo que permitiría que no 

hubiera un número tan elevado de deserciones de estas figuras, ya que la gran 

mayoría de las mismas se da por esa causa 

Retomando las sugerencias que hacen los beneficiados directos del 

Instituto, es decir, los Adultos (DesertOfes, Egresados y en Atención), podemos 

ver que todas ellas ser verían realizadas con las me1oras arriba propuestas. Estas 
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son básicamente en relación con el proceso administrativo y de remuneración de 

los asesores. 
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5.2.· Papel del Trabajador Social. 

Es sumamente relevante en esta investigación evaluativa y en la posterior 

realización de la propuesta . el hecho de que halla sido realizada por Trabajadores 

Sociales, ya que son profesionistas que cuentan con un cúmulo de conocimientos. 

actitudes. capacidades y habilidades muy adecuados para realizar lodo esle 

proceso, lo que les permite tener una visión bastante amplia de la magnitud del 

problema con el cual se estaban enfrentado. 

Dentro de los conocimientos se destacaff 

• Teorías epistemológicas y soc1ológ1cas para la construcción del 

conocimiento e interpretación de la realidad social . 

• D1ferenles modelos de investigación y las técnicas de análisis 

estadishco para la interpretación del contexto y la problemática 

social . 

• Elementos conshtut1vos de la realidad económica . política, social y 

cultural. en los ámbitos local. regional y nacional 

• Necesidades sociales y la problemática soc1oeconóm1ca y política de 

la realidad nacional y de sus manifestaciones 1nd1viduales. grupales. 

comunitarias y sectoriales 

• Marco ¡uridico legal del Estado Mexicano que sustenta las garantías 

1nd1viduales y sociales 

• Políticas sociales del Estado Mexicano para atender las 

necesidades. así como los planes do desarrollo local, regional y 

nacional 

• Organización y administración del Estado Mexicano en los diferente 

niveles de atención e instrumentación institucional. 

• Proceso de planeación y administrSClón. para la elaboración de 

programas y proyectos de atención a ta problemática social. 

• Sistemas de segundad, bienestar social e impartición de justicia que 

garantizan el ejercicio de los derechos humanos. 
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• Diferentes formas de participación y organización social, que adopta 

la población para la solución de sus problemas y defensa de sus 

derechos 

• Metodologlas y técnicas para el apoyo individual, grupal y 

comunitario en la generación de procesos de aprendizaje y 

apropiación de su entorno. 

• Diversidad de formas de vida cotidiana y las diferentes identidades 

culturales de la población. 

• Formas de interrelación e 1nteracc1ón del hombre con su hábitat para 

la producción y reproducción de la vida, los efectos que éstas 

producen en el deterioro del medio ambiente. 

• Procesos de salud-enfermedad física y mental; tanto individual como 

colectiva 

• Principios. métodos y técnicas para la promoción social y el 

desarrollo comunitario 

En relación a las actitudes que poseen, sobresalen 

• Sens1b11idad y percepción para entender los intereses y necesidades 

de la población 

• Interés por mantener la integridad humana 

• Solidandad y compromiso con la población que busca cambiar sus 

condiciones de vida 

• Participación activa y comprometida en los procesos de desarrollo y 

bienestar social 

• Actitud crítica y autocritica para propiciar el cambio de los factores 

que inteñieren en el desarrollo de proyectos sociales. 

• Ecuanimidad en las diversas situaciones que enfrenta. 

• Actitud proposit1va anlEl las ~1f~f~tl8 problemáticas que aborda. 

• Disposición e iniciativa para ef trabajo múltiJjle. 

• Iniciativa y creatividad en la toma de decisiones. 

• Interés por la actualización profesional pennanente. 
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• Búsqueda permanente de nuevos conocimientos. a través de ta 

investigación y el aprend1za¡e autod1rigido para actualizarse en los 

avances de las ciencias sociales. 

Por ultimo pero no menos importante están las capacidades y 

habilidades con las que cuentan. las cuales son 

• Oiser'\ar y desarrollar procesos de 1nvest1gación social. 

• Elaborar slntesis. caracterrzac1ones y d1agnóst1cos sociales de las 

situaciones o ámbitos donde realiza su intervención, identificando las 

causas que originan la problemática social 

• Analizar. comprender y explicar la realidad social en lo general y del 

individuo. grupo y comunidad en lo particular 

• Oiser'\ar y desarrollar propuestas de política social, tanto generales 

como particulares 

• Identificar, prrorrzar y ¡erarqu1zar necesidades. para elaborar 

estrategias de 1ntervenc16n profesional 

• Desarrollar procesos de planeac16n social a través de la gestión, 

opt1m1zac16n y concertación de recursos 1nst1tuc1onales 

• Ejecutar. adm1n1strar y coordinar programas de desarrollo, bienestar 

social. capacitación y educación 

• 01ser'\ar, e¡ecutar. supervisar y evaluar proyectos de desarrollo social. 

• Generar y coordinar procesos de organ1zac16n de la población en 

tomo a la búsqueda de alternativas a su problemática social. 

• Coordinar y dinamizar procesos grupales que potencien las 

capacidades humanas 

• Oiser'\ar y operar proyectos de evaluación social. 
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5.3.· Propuesta de optimización. 

Para llevar a cabo una estrategia de evaluación que permita optimizar los 

recursos con los que cuenta el INEA. en la parte de su proceso operativo es 

necesario primeramente hacer un reestructuración de la Dirección de Planeación y 

Evaluación, específicamente la Subdirección de Evaluación Institucional y su 

Departamento de Seguimiento Operativo, ya que a la fecha que no han 

demostrado su real utilidad. En dicha reestructuración se debe de crear un 

departamento especifico, el cual tendría la función de realizar investigaciones 

periódicas, en las diferentes Delegaciones con las que cuenta el Instituto. 

Dicho personal debe de estar conformado por una plantilla de 20 elementos 

los cuales se pueden distribuir el trabajo de dos formas: dedicarse todos a una 

sola Delegación al mismo tiempo o dividirse en 4 equipos de cinco elementos cada 

uno y trabajar diferentes Delegaciones simultáneamente. 

Las dos propuestas tienen sus pros y contras, la pnmera tendrla a favor el 

hecho de que se podría acabar más rápidamente el trabajo en cada Delegación y 

por consiguiente en el ámbito nacional. pero se correría el riesgo de que al tener 

un mayor número de part1c1pantes se puede caer en la problemática de que sean 

menos homogéneos los crttarios a la hora de implementar la evaluación. La 

segunda tiene en contra el hacho de que se requeriría más tiempo para cumplir 

con la evaluación en el ámbito nacional pero los cr1tenos sería más homogéneos. 

Se propondría la segunda ya que s1 bien es cierto que seria más tiempo 

para cada Delegación , también es cierto que se podrla realizar en el lapso de un 

ar"lo ya que cada equipo podría realizar mínimo B evaluaciones delegacionales al 

at'lo ya que se comprobó que si una pareja de investigadores realizó la presente 

investigación en su fase de trabajo de campo, sistematización y análisis de 

resultados en un lapso de 1 O semanas; un equipo de 5 elemento• lo podrfa 

realizar en un lapso de 5 semanas, dando un total de 40 semanas, que tomando 
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en cuenta los días festivos y vacaciones (4 semanas) queda un lapso de 4 

semanas de tiempo de protección equivalente al 10% del tiempo total, lo cual es 

recomendable desde el punto de vista estadístico, lo que permitiría realizar la 

investigación de forma consecutiva cada afio. Hay que destacar que en las 4 

semanas que parecerla estar faltando se utilizarían para reuniones trimestrales de 

retroal1mentac1ón entre los 4 equipos 

Dicho equipo debe de contar con los conocimientos básicos en el manejo 

del paquete SPSS a fin de agilizar el procesamiento de los datos, razón por la cual 

el Instituto debe de darles una capacitación en el manejo del mismo. 

Para la metodología de implementación en cada una de las Delegaciones 

Estatales, se recomienda que se utilice una muestra representativa de sus 

Coord1nac1ones do Zona que presenten una mayor problemática. Dicha 

metodología seria de la s1gu1onte manera 

1- Realizar una planeación anual, definir las rutas de trabajo y poder 

avisar a los Delegados Estatales una semana antes de la llegada del 

equipo cuales van a ser sus Coordinadores de Zona seleccionadas 

para la aplicación de la evaluación con la finalidad de que los 

coordinadores citen a sus Técnicos Docentes, para la aplicación del 

instrumento respectivo 

2- El dla do llegada so piden las d1roccionos de los círculos de estudio a 

fin de distribuirlos a los miembros del equipo para que disel'len su 

estrategia do aplicación asimismo deben de pedir tas direcciones de 

egresados y desertores 

3- Realizar la aplicación de los instrumentos respectivos a los Asesores 

y a los Adultos de Atención. 

4- Concertar citas con los Adultos Desertores para la aplicación del 

instrumento y dejar los instrumentos en los domicilios de los de los 



146 

Adultos Egresados especificando la fecha en que pasaran a 

recogerlos. 

5- Realizar el procesamiento de los datos en las bases de datos de 

SPSS previamente disel'ladas y llevadas para el caso 

6- Elaborar el diagnóstico de la Delegación sobre la base del análisis e 

interpretación de los resultados y entregarles la propuesta para que 

corrijan sus deficiencias 

Para la ejecución del proceso de evaluación se requiere la utilización de los 

instrumentos d1sel\ados, piloteados y corregidos utilizados en la presente 

investigación con sus respectivas categorizaciones incluidas en las bases de datos 

ya diser'ladas asi como sus respectivos instructivos, los cuales son 
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INSTRUCTIVO DEL CUESTIONARIO DEL TÉCNICO DOCENTE. 

Aspectos generales. 

Sirve para conocer las caracterfsticas generales del Técnico Docente y asl 

poder conocer el peñil de este 

Generalidades. 

Servirá para detectar el área geográfica atendida y con cuantos asesores 

cuenta para llevar a cabo su trabajo, asf mismo se conocerá el total de adultos 

atendidos por cada uno de los programas (alfabetización, primaria, secundaria). y 

se podrá saber cuantas horas a la semana dedica un Técnico Docente al trabajo 

con el INEA. permitiéndole conocer el promedio del trabajo administrativo asf 

como de trabajo operativo que este dedica a lo anterior 

Capacitación. 

En lo referente a este rubro perm1t1rá conocer s1 el Técnico Docente recibe o 

no capacitación. su frecuencia, los temas abordados, la utilidad de los contenidos 

para su desemper'lo como tal Permitiéndonos evaluar en que medida se 

encuentra capacitado para cumplir su función 

En la s1gu1ente parte, el Técnico Docente dará a conocer s1 brinda o no 

capacitación a sus asesores. la frecuencia de la misma los materiales. temas así 

como la finalidad en caso de que su respuesta sea negativa dará a conocer los 

motivos que originan que esta no se lleve a cabo Esto nos permitirá evaluar el 

cumplimiento de las funciones del Técnico Docente y la preparación de los 

agentes operativos para atender a los adultos 

A su vez informara sobre s1 promueve o no la capacitación de los asesores 

en otras instituciones. en caso de que su respuesta sea positiva el Técnico 

Docente expondrá la frecuencia y temas de la misma; y si la respuesta fuese 

negativa mencionará las causas de esta situación. 
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Estrategias. 

En este rubro se conoceré la metodologia que implementa el Técnico 

Docente para alcanzar las metas que le sugieren desde la Coordinación, en donde 

destacan tres puntos. el hecho de que él realice su propia planeación de ser asi 

señalará las técrncas y estrategias elegidas para tal efecto, segundo se guia por lo 

que la Coordinación le sugiere y tercero si trabaja con la Coordinación en la 

elaboración de la misma 

A su vez el Técnico Docente mencionaré si se reúne con su equipo de 

trabajo si se reune con su equipo de trabajo (promotores, asesores) y el propósito 

de las mismas, en el caso de que su respuesta sea negativa el Técnico Docente 

señalará los motivos de esta 

De igual manera se espera encontrar las d1st1ntas estrategias de promoción 

utilizadas por los Técrncos Docentes para cumplir su traba¡o lo que podré 

contrastarse con los principales medios por los que son captados los usuarios. 

Problemáticas y estrategias 

En este rubro se busca 1denl1í1car los problemas más frecuentes que los 

Técnicos Docentes enfrentan con la Coord1nac16n de Zona con los promotores, 

con los asesores. con los usuarios de los círculos de estudio. así como para 

alcanzar las metas anuales de usuarios en atención, acreditación y certificación 

para conocer corno es el campo de traba¡o en el que deben de combinar aspectos 

adm1rnstrat1vos y operativos buscando dar soluciones a tales problemas siempre 

alcanzando las metas y buscando orrecer un servicio que satisfaga al usuario. 

También no solo serán identificados los problemas. sino que se creará una 

lista de las distintas estrategias utilizadas por los Técnicos Docentes para 

responder a las necesidades o problemáticas que deben cubrir en el desarrollo de 

su trabajo con el fin de poder tener una visión mayor o más amplia de las diversas 



149 

soluciones que dan los Técnicos Docentes a los diferentes problemas; así estas 

soluciones se podrán recomendar a Técnicos Docentes que requieran de ellas. 

Opiniones y sugerencias 

Tomando en cuenta la experiencia y formación de las diferentes profesiones 

de los Técnicos Docentes, es importante conocer su visión académica al 

preguntárselas que es lo que ellos consideran más importante en la educación 

cantidad o la calidad asl mismo de dar la ¡ust1ficación de su respuesta. 

La ultima pregunta del instrumento es con base en el punto fundamental en 

que se convierten los Técnicos Docentes al ser el enlace entre el trabajo 

administrativo y el traba¡o operativo lo cual les permite tener una visión más 

general y al mismo tiempo con mas detalle del verdadero estado en el que se 

encuentra el serv1c10 que se esta proporcionando a los usuarros. Así con toda la 

experiencia y conoc1m1entos teóricos y prácticos con los que el Técnico Docente 

cuenta le permiten hacer una sene de sugerencias que ayuden a un mejoramiento 

en el serv1c10 que presta actualmente el INEA 
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Follo _____ _ 

INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS 

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 

SUBDIRECCIÓN DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 

CUESnONARIO PARA UCNICOS DOCENTES 

Objetivo.· El presente cueS11onar1o llene por finalidad conocer los principales problemas que 

enfrenta el Técnico Docente y la forma en que lo supera Ello con el nn de encontrar 

allemallvas encaminadas a mejor la operación del servicio que la lnSlitución ofrece 

Instrucciones.· Lea culdadosamenle las preguntas antes de contestar, encerrando la opción que 

corresponda y u11lizando letra de molde cuando sea necesano. s1 tiene alguna duda 

prcuunlc al aplicador. Por favor, NO utilice los cuadros 

Delegación- Coordinación de Zona: -------

Nomb<e: ______________________________ _ 

EDAD D 
ESTADO CIVIL: 

1)Sollero 2)Casado 

S)Unión lib<c 6)Separado 

ESCOLARIDAD: 

1 )Bacllllleralo 2)Carrera Técnica 

Carrera: 

ASPECTOS GENERALES 

Encierre la opción elegida: 

SEXO: 1 )Masculino 

3)Viudo 

7)0tro 

3)Llcenaalura 

1.· ¿Cuantas colonias o localidades abarca su mlaoreglón? 

1)1-5 2)11-10 3)11-15 4)111-20 

2.· ¿Cuilntos asesores tiene a su car¡¡o? 

1)1-5 2)6-10 3)11-15 4) 111-20 

2)Femenlno 

4)Divorciado 

4)0tra 

S)~de20 

5) más de 20 

3.· ¿Cuántos adunos en total atiende llClualmente en cada nivel educativo' 

1) En Alfa: :OEn Prlmarta 3)En SeQindar1a 

D 

D 

D 

D 

D 
D 



4.· ¿Cuánto tiempo llene como Técnico Oocen1e? 

1) Menos de un año 2)De uno a dos años 3)Más de dos ellos 

5.· ¿Cuántas horas a la semana dedica al trabajo con el INEA? 

1)30-40 2)41-50 3)51-60 4)61omás 

6 • ¿Cuántas horas diarias dedica en promedio al trabajo admlnlSlratlvo? 

1) 1-2 2)3-4 3)5-6 4)másde6 

7 .• ¿Cuántas horas diarias dedica en promedio al traba¡o operativo? 

1) 1 - 2 2) 3 - 4 3) 5 - 6 4) más de 6 

6.· ¿Cuánto tiempo le toma el traslada™' de la Coordinación de Zona a su circulo de estudio 

más lejano? 

1) 1 - 30 min 2) 31 -60 mm 3) 61 - 90 min 4) 91 - 120 min. 5) 01ro 

CAPACITACIÓN 

9.· ¿Ha recibido capacitac.ón por pat1e del INEA para desempeñar sus funciones como 

Técnico Docente? 

1) S1 2)No 

10. ¿Ha recibido capacitación en olra 1nst1tución para desempeñar sus funciones como 

Técnico Docente? 

1) S1 2)No 

En caso de que ambas respuestas sean negativas pase a 11 pregunta 15 

11 . Señale la frecuencia con quo recibe o rec.btó capacrtaaón: 

1) Sólo al incorporarse 2) Mensual 3) Bimestral 4) TrimeSlral 

5) Semestral 6) Anual 7) Otra 

12.· Señales el o los contenidos rPCJbtdos en la capacitación: 

1) Programas t'ducallvos de INEA 2) EJ<tracumculares 

3) Proceso Enseñanza - Aprend1za1e 14) Admln1strallvos 

5) 01ros 

13 .• Indique qué tipo de matenal (es) se utiliza en la capacrtación: 

1) Didáctico (ejem. libros. manuales) 

3) Papelería 

2) De apoyo (ejt'm. rotalollos. acetatos) 

4) 01ros 

14.· La capacitación que ha recibido, ¿ha contribuido a mejorar su trabajo? 

1) SI 2) No 

lSI 

D 

D 

D 
D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

o 



14.1.· ¿Por qué? 

15.· ¿Ha brindado capacitación a sus asesores? 

1) Si 2) No 

16.· Si la respuesta es negativa, senale porque y pase a la pregunta 20. 

17.· senale con qué lrecuencia brinda la capacitación a sus asesores: 

1) Sólo al lncorporar5e 2) Mensual 3) Bimestral 4) Trimeslral 

5) Semestral 6) Anual 7) Otra 

18.· Sellale los contenidos que olrece en la capacitación: 

1) Uso y manejo de moter1ales del INEA 

3) Proceso Ensenanza - Aprendiza/e 

5) Otro 

19.· Indique qué topo de mater1al (es) utohza para dar la capaatación: 

2) Inducción al INEA 

4) Administrativos 

1) Oldilctico (e/em libros. manuales) 

3) Papeleria 

2) De apoyo (ejem. rotalolios, acetatos) 

4) Otros 

20 • ¿Promueve la capac11aoón de sus asesores dentro del INEA o bien en otras lnstrtuciones? 

1)SI 2) No 

20.1· Si la respuesta es negativa. sena1e porque y pase a la pregunta 22 

21.- Señale con que lrecoencia promueve la capacitación a sus asesores: 

1) Sólo al incorpora™l 2) Mensual 3) Bimestral 4) Tnmestral 

5) Semestral 8) Anual 7) Otra 

IS2 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 



ESTRATEGIAS 

22 .·Para alcanzar las metas que se plantean anualmente desde la coordinación usted: 

1) Obedece la suoerencias de la coordinación 

2) Realiza su propia planeación y formas de traba¡o 

3)Trubaja conjunlamenle con la coordinación en el di~et'lo de una ptaneación 

4)01ra 

23.· SI su respuesta es la opaón 2,3 o 4, señale que tipo de métodos o técnicas utiliza: 

1) De planeaclón 2) De supervisión 3) De reclutamiento 

4) Concertación5) De recolección de lnlormación 

6) De promotorfa 7) Otro 

24 .• ¿Se reúne con sus promotores para diseñar una es1rategla de trabajo? 

1) SI 2) No 

24.1 -S1 la respuesta es negativa señale el por qué y pase a la pregunta 26 

25 - Indique con quó lrncuenaa 

1) Semanal 2) Quincenal 3) Mensual 4) 01ra 

26 - ¿Se reúne con sus asesores para diseñar una estrategia de trabajo? 

1) SI 2) No 

26.1 ·Si la respuesta es negativa señale el por qué y pase a la pregunta 28 

27. • Indique con qué lrecuenaa · 

1) Semanal 2) Quincenal 3) Mensual 4) Otra 

28.-¿Supervisa el proceso de enseñanza aprendizaje en sus círculos de estudio? 

1) Si 2)No 

29.·¿Con qué lrecuenda? 

1) Semanal 2J Quincenal 3) Mensual 4) Otra 

ISJ 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 



30.·¿Cómo lo supervisa? 

1 )Observo el funcionamienlo 

2) Aplicando una encuesta de opinión 

3) Rev1sand11 las l1s1as de aslslencia de adullos 

4) Revisando las ovaluaciones de los adultos 

5) Otra 

PROBLEMÁTICAS Y ESTRATEGIAS 

31 .·¿Cuál es el problema más frecuente que llega a tener con su coordinación de zona? 

1) Ninguno 2) Problemas administrativos 

3) Carencia de recursos humanos (asesores y promotores) 

4) Carencia de recursos matenales/ 5)01ro 

32 ·¿Cómo lo supera? 

1) Elaboro o consigo materiales 

3) No tos he superado 

2) Cambio la planeación 

4) Otra 

33 ·¿Cuál es el problema más frecuente que llene con sus promotores? 

1) Ninguno 2l Su fonna de 1rabaJO 3) La deserción 4) Otro 

34 -¿ Cómo lo supera? 

1) Lo apoyo cconóm1camen1e 2) Lo sus111uyo 3) Le oríen10 4) 01ro 

35 -¿Cuál es el problema m;ls frecuente que 11ene con sus asesores? 

1) Ninguno 2) La deseroón 3) La talla de asesores 

4) Delic1enc1as en sus conocunientos y ha01hdades 5) O!ro 

36 -¿Cómo lo supera? 

1) Le oriento y motrvo 2) Lo susllluyo 3) Lo •Poyo con materiales 

4) No tos he superlldo 5) Otro 

37.·¿Cuál es el problema más frecuente que surge con los usuarios en sus clrculos de estudio? 

1) Ninguno 2) La apatía y desinterés 3) Ano indiee de reprobación 

4) La deserción 5) 01ro 

IS4 

o 

o 

o 

o 
o 

o 

o 

o 
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38.-¿ Cómo lo supera? 

1) Los onento y motivo 

4) No los he superado 

2) Haciendo promoción 

5) Otra 

3) Los apoyo con matenales 

39.-Para alcanzar la meta de usuanos en atención en un ano ¿Que problemas encuentra? 

1) Ninguno 2) FaHa de Interés de la población 

3) Insuficiencia de recursos humanos 4) Insuficiencia de recursos matenales 

5) Otro 

40.- ¿Cómo los supera? 

1) Elaboro matenal 

4) No los he superado 

2) Con más promoción 

5) Otra 

3) 1 ncorporando más personal 

41.-Para alcanzar la meta de aaed1tación en uno afio ¿Qué problemas enfrenta? 

1) Ninguno 2) La apatia y desinterés por presentar examenes 

3) Administrativos 

5) Otro 

42.-¿ Cómo los supera? 

4) La deserción de usuarios 

1) Oriento y motivo a presentar examenes 2) Apoyo al usuano con maler1ales 

4) 01ra 3) No los he superado 

43.- Para alcanzar la meta de certificaciones en unª"º ¿Qué problemas enfrenta? 

1) Ninguno 2) La apatía y desinterés de los usuanos 

3) Administralivos 

5) Otro 

44.- ¿Cómo los supera? 

4) FaHa de recursos materiales 

1) Superviso trámiles administrativos 2) Oriento y motivo a los usuarios 

4) Otra 3) No los he superado 

SUGERENCIAS 

45.-¿Qué considera más Importante, la cantidad o ta calidad en la educadón? 

1) Calidad 2) Cantidad 3) Amt>as 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 



46.-¿Por qué? 

4 7. -¿Sugerirla recibir algún CU™> de capacilación en especial para mejorar su lrabajo? 

1) S1 2) No 

48 -Si su respuesla es ar1rmaliva ¿con qué lemas? 

1) Admmislración de recu™Js humanos 2) Pedagógicos 

3) lnformál1ca 4) Olro 

49 -¿Cuál seria su pnncipal sugerencia para mejorar el servicio educallvo de los aduHos 

en el slslema INEA? 

Nombre del aplicador· 
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D 

D 

D 

D 
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INSTRUCTIVO PARA EL CUESTIONARIO DEL ASESOR 

El presente instrumento que habrá de aplicarse al asesor, tiene 

contemplado dar a conocer el desempel'\o de esta figura en los círculos de 

estudio De igual forma permitirá evaluar la calidad con que se está impartiendo la 

educación a los adultos, a través de los diferentes rubros que componen dicho 

instrumento, como son el motivo de incorporación, la capacitación, el proceso de 

ensel'lanza-aprendizaje, espacios físicos. material, grat1ficac1ón y sugerencias 

El rubro que contiene los datos generales nos permitirá conocer el peñil de 

los asesores con los que cuenta el INEA y a su vez evaluar el nivel académico de 

éstos, así como saber cuál es la calidad con que se imparte la educación a los 

adultos 

Con respecto al rubro de incorporación conoceremos los medios más 

comunes y los motivos por los cuales las personas se integran al INEA a participar 

como asesores, de igual forma el tiempo que tienen dando asesorías y si éstos 

han encontrado alguna d1f1cultad para brindarlas 

Con el rubro de la capacitación se podrá contrastar si los asesores son 

capacitados. con respecto a lo que marca la parte normativa del INEA y en caso 

de que ésta sea dada, cuáles temas son abordados, la frecuencia con la que es 

recibida, los materiales con los que traba¡an y de parte de quién la están 

recibiendo, para de que esta forma pueda evaluarse s1 al asesor le es de utilidad, 

para desarrollar con calidad su labor dentro de los círculos de estudio 

En cuanto al rubro de ensel'lanza - aprendiza¡e se podrá conocer el número 

de circulas de estudio con los que traba¡an los asesores. a su vez que tan grandes 

o pequel'los son éstos y su nivel de homogeneidad o heterogeneidad, permitiendo 

ver así los motivos de deserción. 
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También es importante tomar en cuenta si el asesor prepara con 

anticipación sus asesorfas y si el tiempo de duración de éstas le permiten abordar 

los temas, así como los problemas más frecuentes a los que se enfrenta con los 

adultos y de que manera éste los soluciona, para de esta forma evaluar el proceso 

de enser'\anza - aprend1za¡e existente en los círculos de estudio 

Las preguntas contenidas para este rubro nos permitirá conocer el tipo de 

material que se utiliza para brindar asesorías y saber si éste es elaborado por el 

asesor o es proporcionado por el INEA y una vez conocido se podrá evaluar la 

calidad de los contenidos, y al mismo tiempo se comprobará si la institución está 

cumpliendo con la distribución de dicho material y hasta qué grado esto podrfa 

afectar la calidad del servicio educativo que está rec1b1endo el adulto 

El rubro de espacios físicos permitirá saber si estos son los adecuados para 

impartir las asesorías y a su vez evaluar s1 éste pudiese ser un motivo que 

afectara en su labor a los asesores o a los usuarios 

Con el rubro de grat1f1cac1ones se podrá comprobar si los asesores son 

gratificados. perciben la misma cantidad de dinero y si éste, le es entregado en un 

periodo de tiempo similar y s1 no es así determinar s1 afecta en su desemper'\o 

dentro de los círculos de estudio 

Con el último rubro se podrá evaluar a través de las sugerencias de los 

asesores, las carencias más comunes a las que se enfrenta esta figura, de igual 

forma conocer cuáles podrían ser sus aportaciones didácticas para mejorar el 

servicio que éstos dan a los adultos dentro de los círculos de estudio y asl lograr 

tener una mejor calidad educativa en el INEA. 
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Folia ____ _ 

INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS 

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 

SUBDIRECCIÓN DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 

CUESnONARIO PARA ASESOR 

lbjctlvo: obtener la lnlormaetón necesana para conocer la labor del asesor, asl como el apoyo 

brindado por el lnea, con el fin de mejorar el servicio y brindarlo con calidad. 

1strucciones . Conteste brevemente lo que se le pide y en las opciones encierre la que considere 

adecuada 

e1egac16n ______________ Coordinación -------------

alas generales 
ombre: ________________________________ ~ 

DAD ----D SEXO· 1)Masculmo 2)Femenino 

HADO CIVIL· 

Sollero 

7)0tro 

2)Casado 3)Viudo 4)Dlvorciado 5)Uni6n hbre 6)Separado 

UNCIPAL OCUPACIÓN. 

5)Cornercianle 

9)0tro. 

1 )Esludianle 2)Hogar 

6)Traba1ador por su cuenta 

3)0brero 

7)Jubliado 

ICOLARIDAD 1 )Secunda na 2)Badlilleralo 3)Carrera lecnica 

5)0tro_· --------

SCRIPCIÓN 

4)Empleado 

8)0esempleado 

4)Licenciatura 

.¿ Por qué medios se enteró de la lnst1lución para poder Incorporarse como 85e$OI? 

1)Car1eles 2)Volanles 3)Televisión 4)Radl0 5)Pef1ódlco 7)Famillar 

D 
D 

D 

D 

D 
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2.-¿ Qué lo motivó a dar asesorfas? 

1 )Satisfacción personal 2)Ayudar a la gente a superarse 

3)Combatir el rezago educativo 4)Esplrttu de servicio 

5)Apoyo económico 6)0tro ---------

3 .·Su participación con el Instituto es: 

t )Voluntar1a 2)Servicio a la comunidad 3)Servicio sacia! 4 )Gratificada 

4.-¿Cuánto tiempo tiene dando asesorías con el lnea? 

t)1 • e meses 2)7 meses • 12 meses 3)13 meses • 18 meses 

4)19 meses • 24 meses 5)25 meses o más 

5.-¿Encuentra alguna dificultad para blindar asesorías? 

1 )Carencia de mater1al 2)Grupos con integrantes de distinta edad 3)Grupos 

con integrantes de diferente nivel 4)Carencia económica 5)Falta de apoyo 

administrativo 6)Nlnguno 7)0tro _________ _ 

CAPACITACION 

6 -¿Recibió algun tipo de capacitación para desarrollar su función como asesor? 

t)Si 2)No 

De no haber recibido capacitación pasar a la pregunta 15. 

7.-¿En qué momento la recibió? 

t )Al inicio de su labor 2)Durante su labor 

8 ·¿Quién lo capacitó? 

1)Técnoco docente 2)EI promotor 3)EI coordinador 4 )Otra instrtuclón 

9 -¿Con qué frecuencia es capacitado? 

1)1 a 3 meses 2)4 a 6 meses 3)7 a 9 meses 4)10 a 12 

meses 

10 -¿Qué temas se abordaron en la capacitación? 

1 )Adm1nostrahvo 

asesor 5)0tros 

2)Generales del !nea 3)Mane¡o de grupos 4)Función del 

11 -¿Qué matenales se uhl1zaron durante la capacitación? 

1 )Ninguno 2)Matenales dldéct1cos del lnea 3)Matertates y recursos dldádicos 

12.-¿Consldera usted que la capacitación que recibió le serviré para dar una asesoría? 

!)Si 

12.1 ¿Por qué? 

2)No 

13.-¿Qué proporldría usted, para mejorar los cu~ de capacitación? 

D 

D 
D 

D 

D 

D 
D 

D 

D 

D 

D 

D 

LJ 
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14.-Las reuniones con el Técnico Docente son para .. D 
1 )Trámites administrativos 2)Sollcilar material didáctico 3)Comentar problemas 

grupales 4)No se reune 

15).-¿Con que frecuencia se reunen? D 
1 )01ar10 2)Cada tercer DIA 3)Cada quince dias 4)Cada mes 

S)Esporád1carnente 6)Nunca 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

16 -¿Cuanlos clrculos de estudio asesora? D 
t) uno 2) dos 3)tres 4) cuatro o mas 

17) -¿Cuantos adultos integran sus círculos de estudio? D 
Circulo tres Circulo cuatro y demas 

A/la 
-----~--- ·-----·------.- -----------· -------·---+-----------~ 
Pnmana 

l~~~~,~~~·--~:==~ ---- -----=t--··------·---t-----------1 

t8 -¿Han desertado adultos do su circulo de estudio? 

1)51 2)No 

t9 -En caso de conteslar afirma11vamente, 1..Cuántos? 

1) 1 a 3 2)4 a 6 7 o más 

20 -¿Cuáles son los mo11vos? 

1 )laborales 2)Fam1hares 3)Económicos 

5)01rO ---------------
21 -,Prepara con an11c1paaón sus asesorías? 

l)Si 2)No 

21 1 -¿Por qué? 

22 -¿Cuál es la duración de sus asesorlas? 

4)Desconoce los motivos 

l)Una hora 2)Hora y media 3)Dos horas 4)Mas de dos horas 

23 -¿Considera que el liempo des11nado a la asesoría, es sufiaente para abordar todos los temas? 

1)51 2)No 

23 1 -¿Por qué? 

24.-¿Los contenidos que se Imparten en tas asesorias. corresponden a los exámenes? 

1)Si 2)No 3)En ocasiones 

D 
D 

D 

D 
D 

D 

D 

D 

D 
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24 1.·¿Por qué? 

25 .¿Qué tipo de problemas encuenlra con los usuarios? 

1)Falta de interés 2)Materiales d1dad1cos 3)Familiares 

4)Problemas académicos S)Otro ------------------
26.·¿ Cómo soluciona estos problemas? 

27.-¿Cómo ha motivado a su grupo para su permanene1a y participación? 

1 )Aplicación de d1nám1cas 2)Ptáhcas de molivación 3)Ut1lldad de los conocimientos 

4)Promesa de certificados 

7)0tro 

S)Convivencia 6)Vístas domiciliarias 

MATERIALES 

28 -¿Oué material do apoyo utiliza para dar sus asesorlas? 

1) Guia del asesor propomonada por el lnea 2)Libros proporcionados por el lnea 

3)Matenal preparado por usted 4)0tro -------------

29 -¿Oué opinión tiene usted del matenal dldad1co proporcionado por el lnea? 

1 )Eficiente 1 )Suficiente 

2)Dchc1cnte 2)1nsuhe1ente 

30 -¿Cómo aleda su labor como asesor la carencia de matenal, en el aprendizaje con los 

usuanos? 

1 )Airase académico 2)0cserc16n 3)No afecta 4)0tro ----------
31) -El matenal que proporciona el lnea a sus adunas es entregado a 

1 )Tiempo 2)Dest1ompo 3)No es entregado 

ESPACIOS FIStCOS 

32 -¿Considera que los espacios físicos son los adecuados para brindar sus asesorias? 

1)Si 2)No 3)Algunos 

32.1.·¿Por qué? ------------
33.·¿Cómo afecta su labor de asesor, la carencia de un espaeto físico adecuado? 

1)Enseñanza aprendizaje 2)0esertión 3)Asislencla 4)No aleda 

GRATIFICACION 

Contaste sólo en caso de .., 11ratincado. 

J.4 .• ¿Cuánto dinero percibe por asesoria? 

1)Más de S110.00 2)$110.00 3)Menos de S110.00 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 
D 

D 



35.-¿Cada cuándo recibe esta gratificación? 

1 )Quincenal 2)Mensual 3)Blmeslral 

SUGERENCIAS 

36 -¿Qué sugeriría para me¡orar el servicio que proporciona el lnea? 

37 -¿Qué aportación dldád1ca daría usted para ennquecer la labor del asesor? 

38 -¿Recomendaría a otras per.;onas impartir asesorías en el lnea? 

1)51 2)No 

38.1 -¿Por qué? 

Nombre del aplicador 
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CJ 

CJ 

LJ 
CJ 
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INSTRUCTIVO PARA LA ENTREVISTA DE ADULTO EN ATENCIÓN 

El instrumento de adulto en atención, está disel\ado para evaluar los 

servicios que ofrece el INEA, se compone de nueve rubros que proporcionan 

información sobre diversos aspectos cualitativos y cuant1lativos referentes al 

proceso que tiene el adulto dentro del INEA 

El primer apartado tiene el fin, de ubicar geográficamente la Coordinación 

de Zona en que se encuentra el adulto, asl como el Técnico Docente y el Asesor. 

En segundo lugar tenemos los datos generales, los cuales nos van a 

permitir tener un perfil general del adulto, así como el nivel que cursa y sus 

antecedentes escolares. ello nos permitirá conocer el tipo de usuario que acude al 

INEA 

En el tercer rubro 1denllf1caremos, cuál es la razón y el medio mas 

frecuentes para la incorporación del adulto al INEA , lo que permitirá evaluar cuál 

es el motivo que mas impulsa y el medio mas eficiente para la captación de 

usuarios 

En lo referente a trámites. este apartado nos permitirá conocer las acciones 

que se están realizando para la inscripción, tipo de documentos que piden, tiempo 

y lugar en que se lleva a cabo y poder así contrastarlos con lo establecido por la 

normat1vidad y verificar s1 se cumple. 

En el rubro de exámenes se podrá detectar si los usuarios han presentado 

éstos, su opinión sobre los contenidos y conocer el proceso desde su aplicación 

hasta la presentación de resultados, para poder evaluar asl la eficiencia del 

proceso administrativo 



t6S 

Posteriormente en el rubro de materiales encontramos indicadores que 

arrojan datos sobre si se conocen los libros y guías del INEA. su entrega y su 

utilización para poder valorar así s1 el instituto cumple con lo establecido. 

En cuanto al asesor se conocerá la opinión de los usuarios sobre el 

desempel'lo que tiene este dentro de los Círculos de Estudio, para evaluar la 

capacidad y responsabilidad del mismo 

Tiempos de Estudios en este apartado podremos idenhf1car la cercanía de 

los Círculos de Estudios, así como la frecuencia y duración de las asesorías y 

evaluar de esta forma el acceso que se tiene para los servicios del INEA y para 

constatar si la duración de las asesorías es el suficiente para la compresión de los 

temas 

Por último se conoce la opinión que tienen los adultos acerca del servicio 

que reciben por parte del INEA y de los problemas que han tenido para asistir al 

Circulo de Estudio y poder evaluar así, s1 la estrategia que se lleva acabo 

corresponde a las necesidades y demandas que tiene el adulto 
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Follo _____ _ 

INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS 

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 

SUBDIRECCIÓN DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 

ENTREVISTA PARA ADULTOS EN ATENCIÓN 

El presente instrumento liene como ob¡et1vo ldenllf1car las características de los servicios 
que ofrece el INEA basándose en Ja opinión de los adultos que en este momento están recibiendo 
atención 

Delegación _________ Cooltlinac1ón de Zona------------

DATOS GENERALES 

Edad D Sexo 1)Femenino 2) Masculino 

Estado C1v1I 1) Soltero 2) Casado 3) D1vorc1ado 4) Unión hbre 5) Viudo 

Ocupación 1 )Estudiante 2)Hogar 

6)Traba¡ador por su cuenta 

3)0brero 

7)Jubilado 

9) Otra -------------

Nivel que cursa actu•lmenle 

1 )Allabetizac1ón 2)Pnmana 

Us1ed esta· 

1 )Empezando su educac;ón en el INEA 

2)Continuando sus estudios 

3)Ce111ficando 

INGRESO AL INEA 

1.- ¿Cuál es la razón por la que se incorporó al INEA? 

4)Empteado SJComerciante 

8)0esempleado 

3)Secundaria 

1 )Obtener certificado 

3)Flexibilidad del servicio 

5)Superaci6n personal 

2)No tener acceso al sistema escolartzado 

4)Exigenaa en el empleo 

6)Por suoerencia de otras personas 
7)0tro __________ _ 

D 
D 

D 

D 

D 

D 



2 - ¿Cómo se enteró de los seivicios que ofrece el INEA? 

1)Car1eles 2)Mantas 3)Televislón 

5)Famlliar 6)Amlgos 7)Pinta de bardas 

4)Radlo 

8)Volantes 
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9)Visila domiciliaria 10)1nformes en la institución 11) Otro. ________ _ 

TRÁMITES 

3 - ¿En qué lugar realizó su mscnpción? 

1 )Circulo de estudio 2)Coordlnación de Zona 3)0esconoce 

4)Empresa (Lugar donde trabaja) 5)0tro -------------

4.· ¿Qué documentos le pidieron para lnseribirne? 

1)Acta de nacimiento, certificado de primaria y fotografias 

2)Credencial de elector, boletas del último año curnado y comprobante de domicilio 

3)Fe de bautizo y recu1sos d1dáct1cos 

4)Combmac1ón de 1 y 2 

5)Nmguno 

6)0tro -------------
5 ·¿Cuanto tiempo lardó en 1nscnb1rne o reallzar trámites para su inscripción? 

1) 1 a 2 dias 2) 3 a 6 dias 3) 7 a 14 dias 4) 15 a 30 dias 5) 31 a 45 dias 

6 ·¿Se le dificultó el trámite de 1nscnpc1ón por falta de algún documento? 

1) S1 2) No 

•si su respuesta es negativa pase a la pregunta 7 

6 1. ¿Por cuál? 

1) Certificado 

2) Acta de nacurnento 

3) Cons1anc1a de termmo de estudios 

4) Comprobante de lraba¡o 

7 • ¿Realizó algún pago al momento de mscnbirse? 

1) SI 2) No 

•s1 su respuesta fue neg•tlv• pase • I• pregunta 1 

7 1.- ¿Cuánto pago? 

1) $5 a $30 2) $31 a $60 3) $61 a $90 

5) $121 a $150 6) Otro-----

4) $91 a $120 

8.· ¿Le aplicaron un examen para conocer el grado o nivel en que se iba 1 ubicar? 

1)Si 2) No 

9.- ¿Ha presen1ado examen de alguna materia? 

1)Si 2) No 

"SI el usll8rio no ha pntMntado 1dmenes P8M • lll Pf9QUllta 23 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 



.. SI 1610 h• prHentlldo un eximen pu1r 1 la pregunbl U 

10.· ¿Con qué frecuencia presenta exémenes? 

1 )Es el primer examen 

4)1 a 2 meses 

7)0tro --------

2) 1 a 2 semanas 

5)3 a 4 meses 

3)3 a 4 semanas 

8)5 a8 meses 

1 t .• Generalmente ¿Cuántas veces p¡esenta un examen para aprobar1o? 

1 )Una vez 2)De dos a tres veces 3)Més de l/1ls veces 

12.· ¿Porqué? 

1) Preparación personal 

3) Errores administrativos 

2) Desempeflo del asesor 

4) Falla de Interés 5) Fatta de tiempo 

13.· ¿Considera que los con1enldos de las asesorías corresponden con los contenidos de 

los exámenes? 

1)Sr 2) No 3) Algunas voces 

14. ¿Qué reqursrlos le piden para presentar exámenes? 

1 )Llenar solicitud 2)Firrnar ho¡a de registro J)Credencial del INEA 

4)Talón de matena 5)Matncula 6)Puntuahdad 7)Ser mayor de 15 años 

8)Credencial del INEA y talón de materia 9)Llenar sollcrtud y credencial del INEA 
10)Nada 11)0tro ___________ _ 

15. El examen que le aplicaron ¿fue el que soható? 

t) Sr 2) No 

16 • ¿Cual es el tiempo limite que le olor\jan para resolver los exámenes? 

1) Menos de una hora 2) 1 hora 3) 2 horas 

4) 3 horas 5) 4 horas 6) Otro.------

17 . ¿Considera que el l1empo otor\jado es suficiente? 

1) Si 2) No 

EXAMENES 

18.· Cuando soltota un examen, ¿Cuánto tiempo espera para presentarse a su aplicación? 

1) De inmediato 2)1 dla 3)2 a 3 dlas 4)1 1 2 semanas 

5)20 dias 6)1 mes 7)0tro --------

19.· Generalmente ¿Cuanto tiempo espera para saber los resuHados de sus eximenes? 

1)0e inmediato 2)1 día 3)2 a 3 dlas 4)1a2 sem1n1S 

5)<.'0 dias 6)1mes 7)0tro ---------

20.· En caso de haber concluido la primaria en et INEA. 

¿En cuanto tiempo le entregaron su certrfteado? 

1)Menosde 1 mes 2)1a2 meses 3)Mb de 2 meses 
4)No se lo han entregado 5)0tro 

168 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 
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MATERIALES 

21.· ¿El mater1al que obtiene del INEA le sirve para preparar sus exámenes? 

1)S1 2)No 

22.· ¿Por qué? 

1 )No son útiles 

exámenes 

2)No los ha usado 3)No corresponden con los 

4)0tro 

23 • ¿Conoce cuales son los libros que proporciona el INEA? 

1)Si 2)No 

24.· ¿Tienen algún costo los libros y guias que proporciona el INEA? 

1) Si 2) No 

•5¡ su respuesta es negativa pase a la pregunta 26 

25. ¿Cuánto? 

1)$1aS5 2)S6aS15 

4) $21 a $25 5) Más de $25 

26. <,Considera que la entrega de este matenal es? 

1) A l1ernpo 2) A destiempo 

3) $16 aS20 
6) Olro ______ _ 

3) No lo entregan 

27 . ¿La inforrnoc1ón que contienen los rnalenales es ciara? 

1 )S1 2) No 3) Algunas veces 

28 . Mencione tres rnalenales que u111ice para sus asesorias 

1) Matcnal d1dad1co 2) Mal erial de apoyo 3) Material d1dádico y de apoyo 

4) No ut11i1a 5) Otros-----------

CARACTERiSTICAS DEL ASESOR 

29 . e.El asesor utiliza algún material para desarrollar tas asesorias? 

1) S1 2)No 3)A veces 

30 ·¿Cuál? 

1) Material dldádico 2) Material de apoyo 3) Matenal didáctico y de apoyo 

4) No utiliza 5) Otros-------------

31.· ¿El asesor irnparle con dandad los lemas? 

1) Si 2) No 3)A veces 

32.· ¿El asesor le resuelve con ciandad las dudas que usted tiene de algim tem•? 

1) Si 2) No 3) A veces 

33.· ¿El asesor aSiste regulanrnente los días de asesoría? 

1) Si 2) No 3) A veces 

J.4 .• ¿El asesor asiste puntualmente a dar las asesorías? 

1) Si 2) No 3) A veces 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 
D 

D 

D 

D 
D 



TIEMPOS DE ESTUDIO 

35.· ¿Cuánto tiempo tarda en trasladarse al Circulo de Estudio? 

1) 5 a 15 mln. 2) 16 a 25 mln 3) 26 a 35 min. 

4)Más do 35 min 

36.· ¿Cuánto gasta en promedio diariamente por as1shr al circulo de estudio? 

1) S3.00 a se.oo 2) S7 oo a s10 oo 3) s11.oo a $14.00 

4) Otro ____ _ 5) No gasta 

37.· ¿Cuánto l1empo lleva en el Circulo de Estudio? 

1 )Menos de 3 meses 2)3 a 6 meses 3)7 meses a 1 allo 

4)Más de 1 año 5)0tro -------

38.·¿Con qué frecuencia asiste al Circulo de Estudio? 

2) Cada tercer día 3) Una vez a la semana 1) Diariamente 

4)Cada quince días 5)Urncamente cuando tiene dudas 

6) Urncamento cuando presenta exámenes 7) Otro _________ _ 

39. Generalmente ¿Cuánto tiempo dura una asesoría? 

1) Media hora 2) Una hora 3) Hora y media 

4) Dos horas 5) Mas de dos horas 

40.· ¿Considera que el tiempo dedicado a las aseso1ías es suhc1ente? 

1) $1 2)No 

41 • El hernpo es insuf1c1entc debido a 
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1) No hay aprendiza¡~ en ese tiempo 2) El Asesor atiende varios niveles a ta vez 

3)Algunas matenas requieren de mayor dedicación 4)0tro ----------

42.· ¿Cuánto !lempo dedica a la semana a estudiar en casa? 

1) 1 hora 2) 2 horas 3) 3 horas 4 J Más de 4 horas 5) No estudia 

ASPECTOS CUALITATIVOS 

43 • ¿Tiene usted algún problema para asistir al Circulo de Estudio? 

1) SI 2) No 

44.· ¿Cual? 

1) Horario 2) Adividades del hogar 3) Dilicunad con el transporte 

4 )Problemas de salud 5)P1oblemas de trabajo 

6)Problemas familiares 7)0tro ----------------

45.· ¿Le ha servido lo aprendido en su vida cotidiana? 

1)Si 2)No 

CJ 

CJ 

CJ 

CJ 

CJ 

CJ 

CJ 

CJ 

CJ 

CJ 



46.· ¿De qué manera? 

47. ¿Qué matena se le hace más cllfíc1I? 

fI-l~~~iR~~
1

.9~~~---=-~ 
--TPRIMAR--¡¡-----

1 • Esoañol 
·-· 

2. • Matemalicas 
·:r;;a1e.nti1ícas- 3 • Vida Fa miliar 
----~---- -----·--

4 ·Vida Laboral 
5 • Vida ComuMaria ----- -------------
6 • Vida Nacional [

• Escnlura 

_::fü~¡jüfi~a:~¡::::i-·-~~--= .::....-= .L:~..!!!iJuna 
LJ 

ºSi su respuesta es NINGUNA, pase a la pregunta 49 

48 • Señale por qué se le dificulta 

2)Problemas per.;onales 
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SECUNDARIA 
1.· Esoallol 
2.· Matemaucas 
3.· Ciencias Naturales 
4.· Ciencias Sociales 

1.· Ninguna 
L_J 

1 )Contemdo 1emá11co 

3)Fallas d1dac11cazas 
4)0tro ________________ _ 

49. ¿Cómo considera el servicio que pres1a el INEA? 

1)Excclente 2)Bueno 3)Regular 4)Malo 

50. ¿Por qué' 

51 . ¿Le recomendaría a akJu1en el servicio que proporciona el INEA? 

1) $1 2) No 

52 • Marque lo que usted considere necesano para me1orar el servicio 

1)Ma11mal 2)Mob1hano 3)Asesores 

4)Espac10 lisico 
5)01ra ________________ _ 

53. ¿Qué sugenria para me1orar el servicio que proporetona el INEA? 

Nombre del apllcador 

D 

D 

D 
D 

D 
D 

D 
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INSTRUCTIVO PARA LA ENTREVISTA AL ADULTO EGRESADO 

Instructivo de aplicación de adulto egresado La cédula de entrevista de 

adulto egresado nos perm1t1rá definir el perfil, así como conocer los motivos de 

ingreso y al mismo tiempo evaluar el servicio que presta INEA considerando varios 

aspectos. como son materiales, asesor, beneficios y un apartado de opiniones y 

sugerencias 

Por otro lado en relación al nivel podremos evaluar cual es el de mas 

demanda y cert1f1cación lo cual nos permite constatar el alcance de las metas de 

INEA 

El rubro de ingreso nos perm1t1rá identificar las principales razones por las 

que se incorporo al servicio, asi como qué lo motivó para su estancia y 

permanencia dentro del sistema INEA. así como cual es el medio de mayor 

difusión y promoción del mismo. ya que este nos permitirá valorar y comparar el 

alcance y logro de metas en cuanto al egreso. así también poder conocer si 

existen obstáculos para incorporarse al INEA 

A cerca de los servicios que presta INEA se van a conocer las impresiones 

y opiniones que llene el egresado en relación al proceso de ensel\anza, 

acred1tac1ón y cert1ficac1ón. así como detectar los posibles problemas que pudo 

haber enfrentado en relación a esto. por otro lado determinar el tiempo que 

empleo para concluir sus estudios Con ello se evaluara el cumplimiento de la 

normatividad, la calidad y ef1c1enc1a del serv1c10 

Acerca de los materiales nos permitirá saber si los conoce 6 no, si los 

utilizó. así como s1 fueron entregados oportunamente y de que otros materiales se 

apoyo esto evaluará la carencia y eficiencia de estos y si se cumple con lo 

establecido por el instituto. 
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Con respecto al Asesor se pretende evaluar el desempel'\o, apoyo, 

cualidades y actitudes del mismo ya que se considera esto puede ser un factor 

de motivación hacia el usuario, así mismo nos perm11irá conocer el grado de 

participación y dispos1c1ón del asesor; en torno a ello se evaluará y conocerá el 

desempel'lo del asesor 

Por último en opiniones y sugerencias se va a detectar lo que los usuarios 

piensan a cerca del serv1c10 que recibió, así como sus ideas, aportaciones y 

comentarios para mejorar el servicio, a través de una reorientación de acciones y 

esto nos permitirá evaluar la agilidad, ef1cienc1a y normat1vidad del !NEA; asl 

como los posibles errores detectados por quienes son los beneficiarios. 
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Follo _____ _ 

INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS ____ _ 

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 

SUBDIRECCIÓN DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 

ENTREVISTA PARA ADULTO EGRESADO 

Objellvo La presente entrevis1a tiene como objetivo conocer la opinión del egresado del INEA en 
relación con el servicio proporcionado por el lns1rtuto, asl como los beneficios y 
contratiempos que encontró. 

Delegación.---------- Coordinación de Zona 

SEXO 1 )Masculino 2)Fementno 

ESTADO CIVIL 
1 )Soltero 2)Casado 3)V1udo 4)Drvorciado 
5)Un16n libre 6)Separado 7)01ro 

OCUPACIÓN 
1 )Es1udianle 2)Hogar 3)0brero 4)Emplcado 
5)Comercrnntc 6)Traba1a por su cuenta 

CJ ¿Qué nivel cu!W en el inea? 

CJ 1)Alfabelización 

LJ2)Primaria 

3)Secundana 

CJ 4)Alfabelrzación y pnmar1a 

5)Pnmaria y secundaria 
7)Jubilado 8)Descmpleado 9)0tro ____ _ 

INGRESO. 
1 ·¿Cuál fue la razón por la que se incorporó al INEA? 

1 )Superación personal 2)Para terminar la escuela 

6)Alfabellzación. primaria y 
secundana 

3)Requisrto en el trabajo 

4)No podia ingresar al Sistema cscolanzado 

6)01ro ------

5}Mohvac1ón por pane de otras personas 

2.- ¿0ué lo motivó a permanecer estudiando en el INEA? 

1 )Superación personal 2)0bCener el certificado 3)La ramilla 4)Mis compalleros 

5)Apoyo en el trabajo 6)01ro 

3.- ¿Cómo se enteró de los servicios que ofrece el INEA? 

1)Caneles 2)Manlas 3)Televl5'ón 

5)Familiares 6)Amigos 

9)Visita domiciliaria 

7)Pinla de bardas 

10)0lro 

4.- Al Ingresar al INEA, ¿Se le aplicó una evaluación? 

1)$1 2)No 

4)Raoio 

8)Volanles 

D 

D 

D 

D 

D 
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5 • Su Ingreso al INEA fue .. D 
1 )Sencillo 2)Comphcado 

6. ¿Por qué? 
1 )Cumple con los requ1silos 2)Rapidez en el trámlle 

4)No cumple con los requisllos 5)Es lardado el lrámile 

3)No hay mucha exigencia CJ 
6)Son muy exigenles 

SERVICIOS 
7 - ¿Cómo considera que fue el ser.iicio que recibió por parte del INEA? D 

1 )Bueno 2)Regular 3)Malo 

7 1 ¿Por qué? D 
B . El proceso que llevó en el INEA fue 

Ens•nanza Acreditación EntHg• <M c9rtlncado 
!)Bueno 
2)R~ular 
3)Malo 

L_J LJ 
9. ¿Hubo algún problema. en todas o en alguna de las partes de su proceso educativo? 

1)$1 2)No D 
9 1 ¿Cuáles? 

Ensenanza !)Falta de matenal 2)1rregulandades del asesor 3)Temas confusos LJ 
4)0110 ---------

t )Exámenes d1fic1les 2)1ncorreda programación 

3)Tardanza de resultados 4)01ro 

Cert1ficac1ón t )Tardanza en la entrega 2)No lo han entregado 

3)0tro -------------------------

!O . ¿Cuánto tiempo empleó eri cada una de las etapas del proceso educativo? 

Meses Ensenanza 

ALFA PRIM 

1)1 a 3 

2)4 a 6 

3)7 a 9 

4)10 a 12 

5)13omás 

L_J 
11.- ¿Hubo algún problema en et circulo de estudio? 

1)51 2)No 

12.· Especifique 

!)Falla de materiales 2)Falla de asesores 

4)0tro 

EntHga de certincado 

SEC ALFA PRIM SEC 

L__J 

l)Espacio Inadecuado 

D 

D 

D 



MATERIALES 
13.· ¿Cuál fue el ma1erial que le proporcionó el INEA? 

1)l1bros 2)Guias 3)Ambos 4)Ninguno 

14. Y de los mencionados. ¿Cuál ut1ilz6? 

1 )libros 2)Guias 3)Ambos 4)Ninguno 

15.· la entrega de malenales fue. 

1 )A 11cmpo 2)A destiempo 3)No los entregaron 

16.· ¿Se utilizaron olros malenales didácticos diferentes a los del INEA? 

1)51 2)No 
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D 

D 

D 

D 
16 1 ¿Cuáles? LJ 

1 )libros de la SEP 2)Copias 3)Libros proporcionados por el asesor 

4)0tros -----------------------------

ASESOR 

17 . ¿Cómo fue el desempeño de el (los) asesor (es) en el circulo de es1ud10? 

1 )Bueno 2)Regular J¡Malo 

18. ¿Qué hpo de apoyo recibió por parle de el (los) asesor (es)? 

1)D1dact1co 2)Personal 3)Económ1co 4)Moral 5)0tro 

19. ¿Qué aspectos resaltaría de la forma de enseñar de él (los) asesor (es)? 

1 )Mot1vac1ón al grupo 2)Forma de enseñar 3)Pac1enc1a para explicar 

4)0tro 

BENEFICIOS 

20 - ¿Continuó con sus estudios al egresar del INEA? 

1)51 2)No 

20 1 Nivel escolar actual 

1)Pnmana 

5)Llcencialura 

2)Secundana 

6)0tro 

3)Bach1ilerato 

21 • ¿Cuál es la utilidad que le da a sus conocimientos? 

4)Carrera Técnica 

1)Ser mejor persona 2)Ayudar a su familia 3)Aux11iar en el traba¡o 
4)0tro ____________________________ ~ 

D 
D 

D 

D 

D 

D 

22.· ¿El cerlificado le permitió conseguir empleo y/o aumentar sus ingresos económicos? CJ 
1)Si 2)No 

23 .• ¿Por qué no? 

1 )Aún no lo ocupa 

4)0!ro 

D 
2)Sigue esludiando 3)Slgue en el mismo trabajo 
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OPINIONES Y SUGERENCIAS 

24.- Considera que el nivel de conocimienlo que adquirió en el INEA en relación con las escuelas LJ 
del slslema escolar1¡ac1o es 

1)Supenor 2)1gual 3)1nferior 

25.· En su opinión, ¿Cómo debería de ser la fonna de enseñar de los asesores? D 
26.· ¿Qué sugeriría para me¡orar el servicio que proporciona el INEA? D 
27. ¿Estaría dispuesto, a colaborar en el INEA? D 

1)Sí, ¿de qué manera? 2)No. ¿por qué? 

28 -¿Le recomendaría a alguien el servicio del INEA? D 
1)S1 2)No 

29 • ¿Por qué? D 

Nombíe del aplicador 
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INSTRUCTIVO PARA LA ENTREVISTA AL ADULTO DESERTOR 

El instrumento para el adulto desertor tiene como finalidad evaluar los 

servicios que el adullo recibió por parte del INEA, esto mediante la identificación 

de los factores que de alguna manera prop1c1aron su deserción. 

El primer rubro del instrumento se refiere a datos generales para conocer el 

perfil del adullo que deserta. ya que contiene información como su edad. la 

ocupación principal a la que se dedica y su estado civil. con el objeto de ubicar las 

caraclerísticas predominantes de los adultos. 

El s1gu1ente rubro aborda diferentes aspectos que nos dan la posibilidad de 

saber en qué nivel de eslud1os se incorporaron, la razón o el motivo de su 

incorporación. así como el nivel donde desertaron. de tal manera que dicha 

mformac16n nos permite conocer cuáles eran las expectativas que tuvo el adulto al 

ingresar al INEA y por otro lado detectar en qué nivel es mas frecuente la 

deserción 

Este rubro lamb1én pone de manifiesto qué otra aclrvidad realizaban 

además de estudiar. asi como el tiempo que dedicaba a ésta y el tiempo que 

invertía en estudiar por su cuenta en casa. además del lrempo de traslado al 

circulo de estudio que nos habla de la cercanía o le¡ania de este . Con estos datos 

se puede establecer una contrastac1ón con los motivos de deserción que 

manifiesten los encuestados y poder así descnb1r s1 el desempel\o de otras 

actividades influye significativamente para que un adullo deserto. 

En este caso también son importantes los dalos sobre posibles 

anormalidades administrativas como son costos de inscripción o de material 

didáctico para alfa y primaria, por lo que el instrumento incluye dos preguntas que 

retoman este aspecto. 
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Rubros posteriores contienen preguntas como el tiempo de permanencia 

de los adultos desertores en el INEA, también la relación entre compal'leros y 

asesores, así como el grado de d1f1cultad de las materias y la reprobación de 

examenes, lo que nos facilita conocer primeramente, cuál es el tiempo mínimo de 

permanencia en el INEA. de igual forma saber cuál fue la relación prevaleciente 

entre compañeros y asesor, afin de conocer el grado de influencia que tienen las 

relaciones sociales en el circulo de estudio, para la deserción 

Por otro lado las preguntas sobre lo difícil de las materias y la reprobación 

de éstas representan un 1nd1cador para conocer alcances o limitaciones en la 

capacidad del asesor para su desempeño y así partir de aquí para disel'lar 

posibles programas de capac1tac1ón Aunque por otra parte también permite 

detectar sí esta d1f1cu1tad no depende del asesor y es una cuestión personal en la 

que puede o no 1nc1d1r 

El instrumento también contiene preguntas respecto a la utilidad que tiene 

el aprend1za¡e en la vida cotidiana. esto para ver lo práctico de los conocimientos y 

conocer así los alcances que puede tener la enseñanza del INEA. 

Por último el instrumento para el adulto desertor aborda una pregunta clave 

para conocer qué es lo que motiva o desanima al adulto para volver a incorporarse 

al INEA. perm1t1éndonos vislumbrar las expectativas que tienen del serv1c10, que a 

su vez sirven como indicadores importantes para encaminar acciones que se 

implementen en el Instituto, afín de brindar un servicio eficaz y eficiente 
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Follo, _____ _ 

INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS 

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 

SUBDIRECCIÓN DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 

ENTREVISTA PARA ADULTO DESERTOR 

Objetivo: Evaluar los servicios que recibió el adutto por parte del INEA, asl como establecer los 

factores que le hicieron desertar. 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

Delegación·------- Coordinación de Zona.------

EDAD: _____ _ D SEXO. 1)Mascullno 2)Femenino 

ESTADO CIVIL 

1)Soltero 2)Casado 3)Viudo 4)01vorciado 5)Unión libre 6)Separado 
7)0tro. ______ _ 

OCUPACIÓN 

1 )Estudiante 2)Hogar 

6)Trabaja por su cuenta 

ASPECTOS GENERALES 

3)0brero 

7)Jubilado 

4)Empleado 

8)Desempleado 

1.· ¿ Cuál lue la razón por la que so incorporó al INEA? 

5)Comerclante 
9)0tro. ______ _ 

1) Superación personal 2) Tenninar la escuela3) Lo requiere para su trabajo 

4) Para ayudar a sus hijos 5) Otra--------
2.· ¿A qué nivel de estudios so Incorporó en el INEA? 

1) Alfabetización 

3.· ¿En qué nivel de estudl•lS desertó? 

1) Alfabetización 

4 .• ¿ Cuánto tiempo asistió al INEA? 

1) Menos 1 mes 

2) Pnmana 

2) Pnmarla 

2) De 1 a 3 meses 

3) Secundana 

3) Secundarla 

3) Más do 3 me58$ 

5.· ¿Cuánto tiempo dedicaba a la semana a estudiar sus lecciones en casa? 

1) De 1 a 3 hrs. 2) De 4 a 6 hrs, 3) De 7 a 9 hrs 

4) De 1 o a más hrs. 5) No estudiaba 

D 

D 

D 

D 

D 
D 

D 



FACTORES DE DESERCIÓN 
6. Cuando estudiaba. ¿Qué otra actividad realizaba? 

1) Trabajaba 2) Labores del hogar 

3) Sólo estudiaba 4) otra---------

7 -¿Cuánto tiempo le dedicaba a ésta act1v1dad? 

1) Todo el día 2) Medio dia 3)Menos de medio dia 

8 • ¿ Cuánto tiempo tardaba en trasladarse al Circulo de Estudio? 

1)De5al5mm 2)0e16a25mm 3) Más de 35 mln. 

9 . ¿ Cómo ora la relación con los compañeros dentro del Circulo de Estudios? 

1) Buena 2) Regular 3) Mala 4) lnd1feren1e 5)0tra 

1 O • ¿ Cuáles fueron los prtncipales motivos por los que dejó do asistir al INEA? 

1) Falla de tiempo 2) Problemas de salud 3) Problemas de 

aprend1za¡e 

4) Problemas personales 

6) Falla do asesor 

5) Problemas adm1nislra11vos de INEA 

7)0tro -------------
11 . ¿ Cómo era la relación do enseñanza con su asesor? 

1) Buena 2) Regular 3) Mala 

12 · ¿ Cuál es su op1111ón sobre el asesor que luvo? 

13 · (.Tuvo alguna dificultad con algUn tr3rrnte realizado? 

1)S1 

13 1 l cual? 

2)No 

t )Extravío de documento 2)Con exámenes 

4) Le p1d1eron dinero para realizar algun 1ram1te 

t 4 • l Cuál fue el matenal d1dáct1co del INEA que ufil1zó? 

3)Documentos de inscripción 
5) otra _____ _ 
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1 )Matenal de apoyo 2)Ubros 3)Guias 4 )libros y guias 5) Ninguno 

t 4 1 • S1 la respuesta lue 111nguno. mencione el por qué 

t )Por que no lo entregaron 

3) Por que no es u111 

2) Por su costo 

4) otra-----

15 • En caso de haber utilizado matenal de Alta o Pnmana ¿ Tuvo algun costo? 

1) SI 2)No 

16 - ¿Qué matonas le fueron más d1ficiles? 

~ltatielila.ción Pnmana Secundaria 
~ectura 1.·Español Esoaoot 
¡t;escn1ura 2.·Ma1emálicas MatemJltlCSS 

Matemá.iicas 3 ·Vida Familiar Ciencias Naturales 
i 4 • Vlda Laboral Ciencias Soaales 
i 5.·Vida Comunrtana 

1 6.·Vlda Naaonal 
/ 7.-Ninauna 7.-Ninauna 7.-Nlnauna 

L_J L_J L_J 

D 

D 

D 

D 
D 

D 
D 

D 

D 

D 

D 

D 



17.· ¿Cuantos exámenes presentó? ____ _ 

16 • ¿Cuántos reprobó? 

19. ¿ De qué materias reprobó? 

20. ¿ En la actualidad le suve de algo lo que aprendió? 

1) S1 2) No 

21 • ¿ Se volvería a incorporar al 1 NEA? 

1)Si 2)No 

21 1 • En caso de que la respuesta sea afirmativa, señale para qué. 

1 )Para segU1r aprendiendo 

3)Para conseguir empleo 

2)Para terminar la escuela 
4) Otra ___________ _ 

21 2 . En c.1so de que la resp1.esta sea negativa. se1iale por qué. 

1) Por falla de tiempo 2) Por problemas en el traba10 

3) Porque 110 le gu"a el ser.nc10 4) Otra----------

22. En la escala del O al 10. Cómo cahf1caria el ser.ncm que recibió con respecto a: 

Tramites adm1nistrallvos _____ _ 

Matenales d1dact1cos 

El asesor 

23.· l Recomendaría el sc1V1c10 a otra persona? 

1)Si 2)No 

23 1 • Indique el por qué 

1) Por que es un buen servicio 4) POIQue no se aprende 

2) Por que existen buenos asesores 5) Por que el servicio es malo 
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3) Por que representa una opción para estudiar 6) Otra--------

24.· ¿Qué propondria para me¡orar los servicios? 

Nombre del •plh:.edor 

D 
D 

D 
D 

D 

D 

D 
D 
D 
D 
D 

D 
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CONCLUSIONES 

El contar con un nivel educativo lo más completo posible es de suma 

importancia para la población en general pero especialmente para las personas 

adultas las cuales en su mayoría tiene que mantener a una familia. Por esta razón 

es que se ven inmersos en la necesidad de aceptar traba1os mal pagados, pero 

que es a lo único que pueden acceder debido a su siluación escolar baja que no 

les permite acceder a mejores puestos 

Para lograr me¡orar esta situación el Gobierno a creada el Instituto Nacional 

para la Educación de los Adultos para logra abatir el numero de personas que no 

cuentan con estudios básicos completos (alfabetizado, educación primaria y 

educación secundaria) pero desde su fundación hasta la fecha actual no se ha 

visto reflejado en las estadísticas que dicho abat1m1ento se este dando. Por este 

motivo es que se dec1d1ó realizar una 1nvest1gac1ón evaluativa debido a que es la 

mas idónea. ya que permite conocer como esta la situación (problemática algunas 

veces) de algo, en este caso el proceso operativo del INEA y al mismo tiempo le 

da argumentos para poder em1t1r una opinión del porque esta en esa situación, las 

cuales pueden ayudar a me1orarla 

Debido a que la formación curricular del Licenciado en Trabajo Social le 

permite ir más allá de los estereotipos que la sociedad llene de él, ya que no es 

únicamente la persona que se dedica a regar'lar a la gente en diversas 

instituciones públicas, no es un profesionista que se dedica exclusivamente a 

realizar un traba¡o burocrático es un profes1onista que puede y debe de impactar 

en la problemática social actual y futura, ya que cuenta con el apoyo de diferentes 

profesionistas para poder tener un conocimiento real y sistemático de su entorno. 

Tiene la capacidad para realizar 1nvest1gac1ones de campo que le permiten 

constatar la realidad y no quedarse únicamente con una imagen de oficina. 
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Prueba de ello es la presente tesis que perrmtió a un par de estudiantes de 

la Escuela Nacional de Traba¡o Social (ENTS) realizar una invest1gac1ón evaluativa 

de una parte fundamental de una inst1tuc1ón del Gobierno Federal. el proceso 

operativo de traba¡o del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (!NEA) 

para de esta manera conocer realmente como es su situación actual, detectar sus 

desviaciones de recursos (humanos y/o materiales) así como los problemas a los 

que se enfrentan los usuarios y proponer alternativas de solución que permitan 

optimizar sus recursos y solucionar la problemática existente 

En relación a las desviaciones se detecto que no hay una distribución 

correcta de los materiales dentro de las Coordinaciones de Zona ya existen 

Circulas de Estudio que tienen escasez de materiales y hay otros que cuentan con 

excedentes. siendo que dicha s1tuac1ón se repite en relación con los recursos 

humanos (asesores y promotores principalmente) y dentro de los problemas que 

se encontraron se pudo constalar que los tramites burocráticos del proceso 

desalienta en gran medida a algunos usuarios que solo cuentan con un periodo de 

tiempo disponible muy limitado para realizar sus asesonas y sus tramites 

Asimismo se de¡an los materiales para poder realizar esta evaluación de 

manera adecuada. oportuna y periódica. para evitar que se sigan cometiendo esas 

desv1ac1ones Al mismo tiempo se da énfasis en el hecho de que el profesionista 

que cuenta con el me¡or perfil para realizar esta evaluación. sin descartar del todo 

a los demás profes1ornstas de las ciencias sociales. es el L1cenc1ado en Trabajo 

Social debido a los conoc1m1entos que adquiere, las actitudes que se le fomentan 

y las capacidades y habilidades que desarrolla en su paso y estadía por las aulas 

de la ENTS 

Basándose en el hecho de que el Traba¡ador Social tiene la capacidad de 

incidir en la Administración Publica Federal en la presente tesis se propone la 

apertura de un área en la Subdirección de Evaluación Institucional de cuando 

menos veinte plazas para egresados de la carrera lo cual consideramos relevante 
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ya que en la actualidad es poca la gente que se preocupa por lograr realzar su 

profesión y únicamente se dedican a ver por ellos mismos y consideramos que si 

somos una profesión cuyo fin primordial es lograr la me1ora de los problemas 

sociales. es conlrad1ctono que no nos preocupemos por ayudar a nuestros 

condiscípulos cuando podernos 

Para finalizar queremos mencionar que este traba¡o nos permitió poner en 

practica lo que obtuvimos en la ENTS y al mismo tiempo conocer las 

contradicciones que existen entre la teorfa y la practica. 
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