
Estudio  del  F
UNCIONAM

IENTO  DE  LOS  

Coordinador
es  de  Zona    y

    Coordinado
res  Regionale

s

en  las  entidad
es  federativ

as    P  R  O  C  E  S  O
  S      O  P  E  R  A

  T  I  V  O  S    



Para   conocer  
el   desarrollo  

de   las   estrate
gias   impleme

ntadas   por   la
  

Campaña   N
acional   de  

Alfabetizaci
ón   y   Abati

miento   del
   Rezago  

Educativo,  se  
diseñaron  22  c

uestionarios,  e
n  relación  a  lo

s  temas  que  el
  

INEA  a  sugerid
o  aplicar  por  l

os  Institutos  E
statales  para  l

a  Educación  d
e  

los  Adultos  y  D
elegaciones,  co

mo  parte  de  la
  Campaña.  En  e

ste  estudio,  se  

presentan   los
   resultados   d

e   los   cuestion
arios   aplicado

s   a   una   parte
  

signiCicativa   d
e   los   Coordin

adores   de   Zon
a   y   Regionale

s   del   país.   Lo
s  

datos   muestra
n   que   en   dist

intas   etapas   y
   temas,   se   cu

enta   con   una
  

aplicación   y   c
onocimiento   p

leno   y   de   las  
estrategias   su

geridas   por   e
l  

INEA;   sin   em
bargo,   existe  

una   importan
te   área   de   op

ortunidad   par
a  

desarrollar   ac
ciones   y   alian

zas   que   mejo
ren   la   atenció

n   y   conclusió
n  

educativa.



Durante   los   ú
ltimos   dos   añ

os   se   han   im
plementado   d

istintas   alianz
as,   estrategia

s   y  

acciones   desti
nadas   a   aume

ntar   el   númer
o   de   alfabetiz

ados   y   person
as   que   acredit

an   la  

primaria  y  sec
undaria.    

    
El   estudio   se  

ha  dividido  en
  22  grandes   te

mas  en   torno  
a   las  acciones

   impulsadas  p
or  el  

INEA,   que   po
r   su   complej

idad   y   hetero
geneidad   en  

su   aplicación
   en   las   Entid

ades  

Federativas,  di
eron  pie  a  pre

guntas  de  orde
n  general,  por

  lo  que  los  22  t
ópicos  requier

en  de  

un  análisis  esp
ecíCico  posteri

or.    

    
La  investigació

n  se  realizó  a  
100  Coordinad

ores  de  Zona  (
CZ)  y  Coordin

adores  Region
ales  

(CR)  de  la  ma
yor  parte  del  

país,  estas  Cigu
ras  resultan  fu

ndamentales,  
pues  son  el  ví

nculo  

entre   las  accio
nes  sugeridas

  por  el   INEA  y
  el  trabajo  en  

campo  desarr
ollado  por  Téc

nicos  

Docentes  (TD)
,  Asesores  y  ot

ras  Ciguras  edu
cativas.    

  
El  conocimien

to  de  las  estra
tegias  sugerid

as  por  el  INEA
  y  aplicadas  po

r  las  CZ,  otorga
n  una  

estimación  sob
re  la  efectivida

d  de  las  accion
es.

MEDICIÓN  DE
L  NIVEL  DE  C

ONOCIMIENT
O  DE  LOS  COO

RDINADORES
  DE  

ZONA  Y  REGI
ONALES  CON

  RESPECTO  A
  LAS  ESTRAT

EGIAS  SUGER
IDAS  POR  

EL  INEA  Introducción
  



ANÁLISIS  DE
  ESTRATEGIA

S  DESARROLLADA
S  

1.  Seguimiento  a
  Base  de  Datos

  de  

Educandos

2.  Conocimiento  
de  las  Reglas  d

e  

Operación

3.  Acciones  de  Ac
ompañamiento

  de  

Círculos  de  Est
udio

4.  Seguimiento  a
  Metas  por  CZ  

y  TD

5.  Introducción  d
e  la  Asignatura

  

“Educación  de
  los  Adultos”  e

n  los  

Subsistemas  E
statales  de  Edu

cación  

Media  Superio
r

6.  Reactivación  d
e  personas  en  

el  

Módulo  de  la  p
alabra  en  SASA

  

7.  Formación  Edu
cativa  a  las  Fig

uras  

Operativas  e  In
stitucionales  

8.  Estrategias  de
  Incorporación

  

9.  Alianza  Estraté
gica  con  PROSP

ERA  

10.  Alianza  Estraté
gica  con  el  CON

AFE

11.  Alianza  Estraté
gica  con  el  

Subsistema  Ed
ucación  Media

  

Superior    

12.  Alianza  Estraté
gicas  Estatales

  

Relevantes  

13.  Desempeño  de
  las  Nuevas  

Coordinacione
s

14.  Estrategias  de
  Difusión  

15.  Entrega  y  Distr
ibución  de  Mó

dulos  

Educativos  

16.  Obstáculos  No
rmativos  en  SA

SA

17.  Alfabetización
  Indígena  

18.  Control  Escola
r

19.  Sistemas    de  A
poyo  a  las  Fun

ciones  

del  INEA  

20.  Aplicación  de  l
os  Resultados  

de  los  

Censos  PROSP
ERA  

21.  Aplicación  de  l
os  Resultados  

de  los  

Censos  UAEM  


22.  Aplicación  de  l
os  Censos  de  o

tros  

Programas  Fed
erales  y  Estata

les  

TEMAS    
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Los  Institutos

  Estatales  y  

Delegaciones
  pueden  

mejorar  sus  l
ogros  

educativos  en
  el  corto  

plazo,  dando  
seguimiento  

especial  a  los
  educandos  

que  estén  a  d
os  o  tres  

módulos  de  c
oncluir  
su  nivel.      

De  igual  form
a  es  

recomendabl
e,  dar  atenció

n  

especializada
  a  educandos

  

que  llevan  un
  número  

considerable
  de  meses  sin

  

presentar  exa
men  y  que  

por  esta  cond
ición  podrían

  

inactivarse  en
  el  SASA.    

En  estos  educ
andos  ya  se  

han  invertido
  en  su  

educación,  po
r  lo  que  

representa  un
  costo  social  

importante,  s
u  posible  

inactivación.  


Recibe  una  bas
e  de  datos  con

educandos  q
ue  pueden  in

activarse,  

por  parte  de  su
  Dirección  Gene

ral  

(DG)  o  Delegac
ión

ManiCiesta  reci
bir  mensualme

nte  la  

relación  de  e
ducandos  

que  pueden  con
vertirse  en  

alfabetizados

Dijo  recibir  me
nsualmente  

la  base  de  dato
s  con  la  

relación  de  edu
candos  en  

situación  de
  pre  UCN’S

Dijo  recibir  de  
manera  mensu

al

la  relación  de  e
ducandos  

a  punto  de  in
activarse

Recibe  bases  de
  datos  

a  nivel  TD

87%  
70%  

93%  

Recibe  bases  de
  datos

a  nivel  aseso
r

79%  
60%  

74%  

90%  

CR  y  CZ  

supervisa  en  ca
mpo  

que  las  bases  d
e  

datos  genera
das  se  utilice

n



1 Un  importan
te  

porcentaje  d
e  CZ  y  CR  

reciben  lista
s  de  

educandos  a
  punto  de  

inactivarse,  d
e  pre  UCN’S  

y  cerca  de  alf
abetizarse.  

Es  de  destaca
rse  que  la  

mayor  parte
  de  la  

información  
se  recibe  

mensualmen
te  y  que  la  

gran  mayorí
a  de  CZ  y  CR  

aSirman  supe
rvisar  en  

campo  el  uso
  de  las  

bases,  sin  em
bargo  un  

porcentaje  

signiSicativa
mente  

menor  no  eva
lúa  si  las  

personas  rel
acionas  en  

las  bases  de  
datos  fueron

  

atendidas,  lo
s  resultados  

son  particula
rmente  

altos,  por  lo  q
ue  en  

opinión  de  lo
s  CZ  y  CR  

este  instrum
ento  es  

altamente  ut
ilizado  y  

difundido.  

65%  

SI  evalúa
3%  
NO  sabe

4%  
NO  contestó

28%  

NO  evalúa

EVALÚAN  SI  LA
S  PERSONAS  R

ELACIONADAS
  

EN  LA  BASE  DE  D
ATOS  QUE  FUERO

N  ATENDIDAS  
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Le  permitió  te

ner  una  

mejor  plane
ación  

No  favoreció


en  su  planeaci
ón  

Contar  con

reglas  de  op
eración

a  tiempo

82%  

11%  

No  sabe

3%  

Español

Querétaro,  Cam
peche,  Hidalgo

,  

Jalisco,  Tamau
lipas  y  Aguasca

lientes

Lengua  indí
gena

Guanajuato,  Qu
erétaro  y

Quintana  Roo

El  tabulador
de  gratiSicaci

ones

de  su  instituto  e
s  mayor  al  

que  se  especíCic
a  en  reglas  

de  operación  

9%  

3%  

Han  leído  las  r
eglas  de  

operación  201
5,  

solo  2  coordi
nadores  no  la

s  

han  leído  

95%  

Consideró  que
  los  

cambios  de  las
  reglas  de  

operación  201
5

  les  beneSician
  

92%  

Cada  año  las  R
eglas  de  

Operación  se  r
enuevan  

para  otorgar  u
n  marco  

legal  que  mejo
re  las  

condiciones  de
  los  

servicios  educ
ativos  que  

brinda  el  INEA
.    
  

Con  las  nuevas
  reglas  se  

ofrecen  mejore
s  

incentivos  par
a  las  

Ciguras  operati
vas  y  

educandos  por
  lo  que  

resulta  fundam
ental  que  

los  CZ  y  CR  con
ozcan  las  

nuevas  dispos
iciones  

normativas.    

Saben  que  pue
den

consultar  la
s  reglas  de  o

peración  

a  través  de  Int
ernet  

Al  menos  2  C
Z  utilizaron  

durante  el  pr
imer  trimestr

e  

del  2015  las  r
eglas  de  

operación  de
l  2014

86%  
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Propuestas  
tomadas  en

  cuenta:


•  Estímulos  a

  los  TD

•  Incremento
  a  las  

gratiCicacione
s  de  Ciguras  

solidarias

•  Pago  al  edu
cando  

•  Cambio  al  r
egistro  del  

educando

12  CZ  considera
ron  que  no  han

  existido  aumen
tos  a  la  

gratiCicación  de
  Ciguras  solidari

as  y  pago  a  la  in
corporación,

lo  que  indica
  desconocimi

ento  de  las  re
glas  

Los  CZ  y  CR  sa
ben  en  

donde  consult
ar  las  

reglas  de  oper
ación,  la  

gran  mayoría
  aIirman  

haber  leído  la
  versión  

2015  y  consid
eran  que  

los  cambios  le
s  

beneIician,  sin
  embargo  

menos  de  la  m
itad  han  

hecho  propue
stas  

modiIicatoria
s  y  de  

estos  la  tercer
a  parte  

fueron  tomad
os  en  

cuenta  en  las  
nuevas  

reglas.  Sobres
ale  el  

desconocimie
nto  de  

aproximadam
ente  el  

10%  de  los  CZ
  sobre  

cambios  en  la
s  reglas  de  

operación  201
5.

53%  

No  ha  

participado
  en  

las  propuestas
  

en  el  último  
año  

5%  

No  sabe,  
no  contestó42%  

Ha  presentad
o  

propuestas  

CAMBIOS  EN  LA
S  REGLAS  

DE  OPERACIÓN
  

Sus  propuesta
s  de  

cambios  en  reg
las  de  

operación  

sí  fueron  tom
adas  

en  cuenta  

24  CZ  

Cambios  no
  tomados  e

n  cuenta:

  
•  Pago  Cijo  a  a

sesores

•  Estímulos  a
  TD  por  

productividad


•  Inclusión  d
e  la  Cigura  de  

coordinador  
de  aplicadore

s  

•  Designación
  de  metas  en  

base  a  elemen
tos  

cuantitativos
  y  no  

cualitativos.  
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Los  círculos  d

e  estudio  

representan  l
a  columna  

vertebral  de  l
a  misión  

educativa  de  
INEA,  en  ellos

  

se  transmite  
el  conocimien

to  

del  Asesor  al  
Educando,  se

  

resuelven  dud
as  y  el  

educando  enc
uentra  un  

espacio  socia
l  de  

participación
  y  superación

.  


La  existencia
  y  adecuado  

funcionamien
to  de  los  

círculos  de  es
tudio,  es  uno  

de  los  grande
s  retos  del  

Modelo  para  
la  Educación  

para  la  Vida  y
  el  Trabajo  

EL  PRIMER  PAS
O  PARA  

ASEGURAR  EL  
FUNCIONAMIE

NTO  DE  

LOS  CÍRCULOS
  DE  ESTUDIO

  ES  LA  

SUPERVISIÓN,  
AL  RESPECTO  C

Z  Y  CR  

COMENTARON
  QUE:

Los  Círculos  de
  Estudio  (CE)  q

ue  no  han  pres
entado  la  act

ividad  durante


la  supervisión  d
el  CZ  o  CR,  varí

an  dentro  de  1  
a  30  CE  en  un  s

emestre.


Hay  quien  aCirm

a  que  poco  men
os  de  la  mitad  d

e  sus  círculos  d
e  estudio  

no  tuvieron  a
ctividad  duran

te  la  supervisió
n.

CZ  que  no  enc
ontraron  

actividad  en
  un  CE,  

hicieron  comp
romiso  con  los

  

TD  para  que  es
te  tuviera  un  

buen  funciona
miento    

84%  
CZ  que  dijeron

  encontrar  CE  


sin  módulos
  suSicientes  



67%  
CZ  y  CR  dijeron

  que  los  CE  

visitados  no  
tuvieron  

supervisión
  de  su  TD

en  el  último  se
mestre

61%  

CZ  han  gestion
ado

lugares  púb
licos  

para  la  formac
ión  de  CE

94%   CZ  aCirman  hab
er  

regresado  a
  los  CE

que  se  encontr
aron  sin  

actividad    

64%  
CZ  aCirman  qu

e  los  CE  

mejoraron  c
on  su  

intervención
  

71%  

CZ  aCirman  ver
iCicar  que  se  

de  asesoría  a  
los  

educandos  

89%  



3 
LOS  CZ  Y  CR  CO

MO  MECANISM
O  DE  SUPERV

ISIÓN  A  LOS  CE
,  

UTILIZAN  LAS  S
IGUIENTES  EST

RATEGIAS:  



VeriCicación  de  
asistencia

Detección  de  n
ecesidades  d

e  adultos  y  

de  formación  d
el  asesor

Motivación  
del  asesor  y  v

eriCicación  de  

la  existencia  d
e  módulos  

a

b

c

Sobresale  la
  buena  auto

evaluación  q
ue  los  CZ  y  C

R  tienen  sob
re  su  trabaj

o,  destaca  la
  

alta  asisten
cia  de  los  CZ

  a  los  CE,  qu
e  contrasta  

con  las  poca
s  variantes  d

e  supervisió
n  

con   las   que
   cuentan,   en

   general   la  
supervisión  

se   traduce  
en   veriIicac

ión   ocular,  
se  

sugiere  esta
blecer  un  m

anual  espec
íIico  para  su

pervisión  de
  CE.

Resulta  relev
ante  que  los  C

Z  

asistan  a  los  C
E,  sepan  de  su

  no  

funcionamien
to  y  que  en  la

  mayor  

parte  de  los  c
asos  con  su  

intervención  
hayan  mejora

do  el  

funcionamien
to  de  dichos  c

írculos.  


La  informació
n  sugiere  que

  el  

éxito  y  mejor
amiento  de  lo

s  CE  es  

directa  a  la  in
tervención  de

l  CZ.

También  re
salta,  que  n

o  existe  un  c
riterio  unifo

rme  entre  lo
s  CZ,  sobre  l

a  cantidad  d
e  

veces  que  un
  TD  deba  vis

itar  un  CE  e
n  un  periodo

  determinad
o.

En  resumen
,   los  CZ  gest

ionan   forma
ción  de  CE,  

los  visitan  r
egularment

e,  mejoran  
su  

funcionamie
nto,  pero  no

  cuentan  con
  esquemas  n

i  criterios  de
  trabajo  uni

formes.
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La  presente  

administració
n  ha  

asumido  un  r
eto  sin  

precedentes  e
n  la  

historia  de  la
  Institución.  

La  meta  es  co
mpartida  

con  los  Instit
utos  

Estatales  y  De
legaciones,  

sobresale  el  o
bjetivo  de    

disminución  
de  la  tasa  de  

analfabetism
o  al  50%.  

Las  metas  an
uales  son  

distribuidas  a
  las  CZ  y  

TD,  por  lo  qu
e  el  

compromiso  
de  las  

Ciguras  result
a  

fundamental  
para  el  

logro  de  la  m
eta  nacional.  



LAS  METAS  S
ON  LAS  MISM

AS  PARA  LO
S  TD  

INDEPENDIEN
TEMENTE  DE  S

U  CONDICIÓN  

URBANA  O  RUR
AL  

96%  DE  LOS  C
Z  LLEVAN  SEG

UIMIENTO  D
E  

METAS  DE  SU  
DIRECTOR  GE

NERAL  (DG)  O
  

DELEGADO

32%  

Consideran  qu
e  

son  las  misma
s

63%  

No  lo  
consideran  así

  

46%  

Se  realiza  de  
forma  MENSU

AL  

8%  

No  contestó

13%  

Se  realiza  de  fo
rma  

BIMESTRAL
    

29%  

Se  realiza  de  fo
rma  

TRIMESTRA
L  



4 FIRMA  DE  M
ETAS  2015  

85%  

Dijeron  que  NO
  

se  han  Cirmado


NO  saben,  

NO  contestaro
n

Dijeron  que  lo
s  TD

ya  Sirmaron
  

11%  

4%  

97%  DE  LOS  C
Z  REALIZAN  R

EUNIONES  DE
  

SEGUIMIENT
O  DE  METAS

  CON  SUS  TD
  

12  CZ  
No  contestó  

80  CZ  

Realizan  el  
seguimiento  

mensual

6  CZ  
Bimestral  

2  CZ  
Trimestral  
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Sobresale  q
ue  la  tercer

a  parte  de  l
os  Coordina

dores  de  Zo
na  aSirmar

on  que  las  m
etas  entre  T

D  son  

similares  in
dependient

emente  de  
su  condició

n  rural  o  ur
bana,  un  nu

mero  relev
ante  de  TD  

no  han  

Sirmado  su
s  metas  con

trario  a  lo  r
eportado  p

or  los  DG  y  
Delegados.

  Aunque  ca
si  el  total  d

e  los  CR  y  C
Z  

tienen  segu
imiento  de  

su  DG  o  Del
egado  en  la

s  metas,  la  
periodicida

d  no  es  la  d
eseable.  Pr

evalece  la  

buena  auto
evaluación

  de  los  CZ  y
  CR,  quiene

s  en  su  tota
lidad  realiz

an  reunion
es  con  sus  T

D  

mensualme
nte.  

DE  LOS  INCENT
IVOS  O  

MECANISMOS
  DE  PENALIZA

CIÓN

PARA  EL  CUMP
LIMIENTO  DE  M

ETAS  DESTACAN
  LOS  

SIGUIENTES  

Felicitaciones  y
  exhortos  

Aportaciones  e
conómicas  con

  

recursos  estat
ales  

Se  otorgan  día
s  de  descanso  



a
b
c

Apertura  de  CE
DES  de  aplicaci

ón  

de  exámenes    

Convivios  y  de
sayunos  

Penalización  s
obre  los  apoyo

s  

de  traslado  

d
e
f

SENSACIÓN  E
N  LA  CZ  SOBR

E  EL  

INCUMPLIM
IENTO  DE  M

ETAS:

  
•  Frustración



•  Desánimo

•  Preocupaci
ón

•  ConIlictos  c
on  el  person

al  que  no  

cumple  su  m
eta

•  Compromis
os  hacia  el  f

uturo.  

ESTRATEGIA
S  DESARROL

LADAS  PARA
  

ASEGURAR
  EL  CUMPL

IMIENTO  D
E    METAS:


•  Reuniones  d

e  evaluación


•  Acompañam
iento  a  micr

orregiones

•  Análisis  con
  cada  TD

•  Calendarios
  de  seguimie

nto

•  Acercamien
to  con  aseso

res

•  Uso  de  base
s  de  datos,

•  Barridos  ca
sa  por  casa,

  etc.



5 Para  ser  posible
  que  esa  

materia  se  impa
rtiera  en  

los  Subsistemas
  de  

Educación  Med
ia  

Superior  y  Supe
rior,  tan  

solo  en  el  caso  d
e  

Tlaxcala  se  supo
  cómo  se  

inició  esta  vincu
lación,  y  

se  indicó  que  fu
e  por  

iniciativa  de  los
  

Subsistemas,  la
  mayor  

parte  de  los  esta
dos  en  

los  cuales  existe
  

materia  que  imp
ulsa  la  

alfabetización  s
e  ha  

podido  contar  c
on  la  

permanencia  de
  asesores

ACirman  estar  
dispuestos  a  

realizar  lo  n
ecesario  

para  trabajar  c
on  esta  

modalidad.  

69  CZ  
Como  parte  d

e  las  

iniciativas  en
  los  

estados,  algu
nos  

IEEA  han  logr
ado  

convenir  con
  los  

subsistemas  d
e  

educación  me
dia  

superior,  que
  se  

incluya  una  

asignatura  op
tativa  

dentro  del  

programa  reg
ular  

del  bachillera
to,  

destinada  a  la
  

atención  edu
cativa  

de  personas  e
n  

rezago.   Los  resulta
dos  sugiere

n  que  en  lo
s  estados  d

onde  existe
  materia  vi

nculada  a  l
a  educació

n  de  los  

adultos,  ex
iste  una  bu

ena  coordin
ación  con  l

os  Subsiste
mas,  sin  em

bargo  los  c
asos  observ

ados  se  

presentan  e
n  solo  7  Est

ados.  

LOS  SIGUIENTE
S  ESTADOS

CUENTAN  CON  
MATERIAS  QUE

  

FAVORECEN  
LA  PARTICIP

ACIÓN  DE  

JÓVENES  EN  
LA  ALFABET

IZACIÓN:  

Nuevo  León  
UPN  y  la  UDE

M    

Aguascalient
es

UPN    

Tlaxcala  

COBAT,  CBE
TA,CECYTE,

  CBETIS    

Veracruz
COBACH    

Oaxaca  
CONALEP    

Colima  
UPN    

Durango
UPD    



6 Saben  cuántas
  personas  en  

situación  de  in
activo  se  

encuentran  en
  el  módulo  de  

La  Palabra  

A  Técnico  Doce
nte  

33%  

77%   Tiene  evidenci
a  que

fueron  react
ivadas  

50%  

Sabe  cuantas  p
ersonas  

conforman  e
sta  relación

  
51%  

19%  

A  Asesores

DIJERON  HABE
R  ENTREGADO

  

LA  RELACIÓN
  DE  INACTIV

OS

PERSONAS  DE
  LA  

LISTA  DE  IN
ACTIVOS    

Evaluó  con  su
  estructura  

la  estrategia    

59%  

Volvería  a  apli
car

67%  

Estuvo  en  

posibilidade
s  de  dar  una

  cifra    

sobre  las  perso
nas  que  han  

acreditado  el  m
ódulo  de  

La  Palabra  a  ra
íz  de  esta  

estrategia    

38%  

En  el  archivo  

histórico  del  S
ASA,  

se  encuentra  u
n  

importante  nú
mero  

de  educandos  
en  el  

módulo  La  Pa
labra,  

estas  personas
  se  

encuentran  en
  

condición  de  

analfabetismo
  y  

constituyen  un
a  

oportunidad  d
e  

inclusión  y  éxi
to  

educativo,  dad
o  que  

se  conoce  su  

domicilio  y  qu
e  en  

algún  moment
o,  

muy  probablem
ente  

recibieron  aten
ción  

educativa.  
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Sobre  las  estra

tegias

que  se  utilizaro
n  para  la  

reactivación  se
  mencionaron:  

Cambio  de  alfab
etizador  

Pago  al  educan
do  

Sensibilización
  sobre  la  impo

rtancia  de  

aprender  a  lee
r  y  escribir  

a

b
c

Abrir  horarios
  Clexibles  d

ACirmaron  qu
e  su  DG

supervisó  l
a  tarea  de  i

ncorporaci
ón    

55%  

Los  CZ  y  CR  
mencionan

  un  uso  con
stante  de  es

ta  herramie
nta,  sin  emb

argo,  solo  la
  tercera  par

te  conoce  

una  cifra  ap
roximada  d

el  número  d
e  inactivos  

en  su  territ
orio  de  aten

ción.  Menos
  aún  conoce

n  cuantas  

personas  se
  lograron  re

incorporar  
y  cuantas  a

creditaron  
La  Palabra.
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Uno  de  los  prin
cipales  

factores  de  éxi
to  y  

permanencia  d
e  las  

Ciguras  solidar
ias,  es  la  

formación,  los
  

Institutos  Esta
tales  y  

Delegaciones  r
ealizan  

durante  todo  e
l  año  

acciones  de  for
mación  

inicial  y  contin
ua  

destinadas  a  m
ejorar    

la  atención  de  
los  

educandos.  

4  CZ  

De  los  CZ  cont
estaron  

tener  un  porce
ntaje  de  

formación  in
icial  menor  a

l  

80%,  
y  mayor  al  65

%.

El  resto  de  qui
enes  

respondieron  
mencionaron  

que  sus  asesor
es  recibieron  

su  formación  i
nicial  en  

más  del  80%
.

PORCENTAJE  
DE  

FORMACIÓN
  INICIAL  

ASESORES  QU
E  RECIBIERON

  

SEGUNDA  O
  TERCERA  

FORMACIÓN
  

21  CZ  

15  CZ  

ACirmaron  que
  el  porcentaje  

de  asesores  qu
e  recibieron  

segunda  o  terc
era  formación  

es  menor  al  5
0%    

No  contestaron
  

64  CZ  
Tuvo  porcenta

jes

iguales  o  ma
yores  al  

50%    

Aunque  la  m
ayor  parte  

de  los  aseso
res  cuentan

  con  formac
ión,  existen

  asesores  qu
e  trabajan  

sin  capacita
ción.  No  exi

sten  esquem
as  de  forma

ción  diferen
ciados  segú

n  el  perSil  d
el  asesor  y  

las  horas  de
  formación  

varían  entr
e  CZ  y  estad

os.  
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52%  
Conoce

los  resultados  

RESULTADOS  
DE  LA  

ÚLTIMA  EVA
LUACIÓN  A  

ASESORES  

33%  
Desconoce  

los  resultados  

15%  
No  contestó  

83%  

Considera  
que  si  son  

pertinentes

PERTINENCIA
  EN  LOS

CONTENIDO
S  DE  LA  FOR

MACIÓN  

PARA  ASESOR
ES

8%  
No  contestó  

9%  

Considera  que
  

no  son  
pertinentes



47%  

No  cuenta  con
  

esquemas  

diferenciados  
ESQUEMAS  DI

FERENCIADOS
  

DE  FORMACIÓ
N  DE  

ACUERDO  C
ON  EL  PERF

IL  

DE  LOS  ASE
SORES    

11%  

NO  contestó  

42%  

Si  cuenta  con  
esquemas  
diferenciados  

NIVEL  DE  ES
TUDIOS

DE  LOS  ASESO
RES

7

Las  horas  de  

formación  var
ían  de  

entre  8  y  hasta
  24  

horas  por  lo  q
ue  

no  hay  un  cr
iterio  

uniforme

Dijo  contar  con
  asesores  

que  tienen  úni
camente  

la  primaria
  terminada  



11%  

Dijo  tener  ases
ores  

únicamente
  con  la  

secundaria  
terminada  

78%  

FORMADOR
ES

EN  LA  COORD
INACIÓN  

DE  ZONA  

ACirmó  contar
  con  

formadores
  dentro  de  la  

coordinación  d
e  zona    

86%  

NO  tiene  

metas  de  for
mación  

12%  

TÉCNICOS  D
OCENTES

QUE  SON  FOR
MADORES  

Dijo  que  sus  T
D

son  también
  formadores

  

48%  

NO  tiene  

TD  que  sean
  formadores



31%  

No  contestó
21%  



8 De  las  accione
s  promovidas  

para  

incrementar  la
  incorporación

,  

consideraron  
que  las  estrat

egias  más  

efectivas  fuer
on:

•  Visitas  domi
ciliarias

•  Vinculación  
con  PROSPER

A

La  frecuencia  
en  la  que  se  re

alizan  

estas  actividad
es  puede  ser  m

ensual  o  

permanente

  



Sobre  las  estra
tegias  menos  

efectivas  

para  la  incorp
oración  fueron

:

•  Visitas  dom
iciliarias,  es  u

n  proceso  

largo  y  cansad
o  y  existe  

desconCianza  d
e  las  personas



•  CONAFE,  su  
espectro  de  at

ención  no  

es  muy  amplio
  y  existe  falta  d

e  

interés  por  pa
rte  de  los  LEC

S

•  Censos  de  p
rogramas,  la  

información  n
o  es  precisa  y  

resulta  

engañosa

•  Volanteo,  el
  usuario  no  le  

da  

importancia

Indispensabl
e  en  la  Campa

ña  

Nacional  de  A
lfabetización  

y  

Abatimiento  
al  Rezago  

Educativo,  so
n  los  

mecanismos  
de  

incorporación
,  en  los  que  se

  

implementan
  acciones  par

a  

incentivar  la  
decisión  de  

estudiar  de    l
as  personas  e

n  

rezago.  En  dic
has  acciones  

se  

dan  a  conoce
r  los  servicios

  

educativos  qu
e  brinda  el  

INEA  y  los  be
neCicios  que  

recibe  una  pe
rsona  cuando

  

aprende  a  lee
r  y  escribir,  

termina  la  pr
imaria  o  

secundaria.  C
ada  entidad  

federativa  cu
enta  con  

estrategias  y  
acciones  

especíCicas.

Nuevo  León  

PROSPERA,  f
erias  estatal

es  y  

brigadas  de  
gobierno    

Michoacán
IMSS-PROSP

ERA  Y  PROS
PERA  

San  Luis  Poto
sí  

PROSPERA,
  

sacerdotes  
católicos  

y  pastores    

Veracruz
IMSS-PROSP

ERA    

DF,  Guerrero
,  Hidalgo

Oaxaca,  Tlax
cala,  Puebla  

y  Campeche

CONALEP    

SOBRE  LAS  DE
PENDENCIAS  

QUE  SE  MENC
IONARON  TIE

NE  

UNA  MEJOR  R
ELACIÓN  DES

TACAN:  

Guanajuato  ,
  Colima,  

PROSPERA  

Baja  Californ
ia  y  Baja  

California  Sur


PROSPERA  

Coahuila

Ferias  estata
les  y  brigada

s  de  gobiern
o    

Sobre  sale  e
ntre  los  com

entarios  de
  los  CZ  y  CR

  su  relación
  con  PROSP

ERA  y  como
  la  estrateg

ia  menos  

efectiva  el  v
olanteo.  De

ntro  de  los  
esquemas  d

e  trabajo  ex
iste  una  im

portante  di
versidad.
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El  programa  

de  inclusión  s
ocial  

PROSPERA,  c
oncentra  entr

e  

sus  beneCicia
rios  a  la  pobl

ación  

en  rezago  edu
cativo  del  paí

s.  

En  el  marco  d
el  convenio  

nacional  

INEA-‐PROSPE
RA,  se  ha  logr

ado  

que  un  núme
ro  relevante  d

e  

titulares  de  P
ROSPERA,  rec

iban  

educación  y  e
n  algunos  cas

os  

formen  parte
  de  las  Ciguras

  

solidarias  del
  INEA.  El  trab

ajo  

realizado  con
  PROSPERA  t

iene  

un  mayor  imp
acto  social  da

do  

que  combina
  apoyos  

económicos,  
de  salud,  de  

educación  a  l
os  hijos  de  la

s  

titulares  y  ed
ucación  para  

los  

adultos  por  la
  colaboración

  del  

INEA,  lo  que  g
enera  una  ma

yor  

probabilidad
  de  que  las  

familias  bene
Ciciarias  acce

dan  

a  un  mejor  ni
vel  de  vida.  

RELACIÓN  CON
  PROSPERA    

84%  
Buena

7%  
Mala

1%  

No  hay  relació
n

8%  
No  contestó

63%  
Conoce  

las  metas

METAS  PROSP
ERA    

28%  
No  las  conoce

9%  
No  contestó

Sabe  que  exist
en  

reuniones  trip
artitas    

94%  



9 CALENDARI
ZACIÓN  DE  LA

S  MAPOS  

NO  cuenta  con
  la  

calendarizació
n  

NO  contestó

72%  

SI  cuenta  
con  ella

CALENDARI
ZACIÓN  DE  LA

S  MACS

63%  

SI  cuenta  
con  ella

NO  cuenta  con
  la  

calendarizació
n  

NO  contestó

8%  

20%  

9%  

28%  
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La  relación
  con  PROSP

ERA  es  prim
ordialment

e  buena  y  a
unque  los  C

Z  y  CR  sabe
n  de  la  

existencia  d
e  las  reunio

nes  triparti
tas,  una  qui

nta  parte  n
o  conoce  la  

calendariza
ción  de  los  

MAPO  y  un  
porcentaje  

un  ligerame
nte  mayor  n

o  conoce  la  
calendariza

ción  de  las  M
AC.  


También  so

bresale  que
  más  de  la  c

uarta  parte
  no  conoce  l

as  metas  de
  PROSPERA

.

No  participa
11%  

81%  

Si  participa

MESAS  DE  A
POYO    

SEGUIMIENT
O  OPERATIV

O  

A  LA  ESTRATE
GIA

76%  
Si  da  

acompañamien
to

14%  
No  da  seguimi

ento

8%  
No  contestó

2%  
No  supo  conte

star

CALENDARIZ
ACIÓN    

DE  LA  FORMA
CIÖN  DE  VOCA

LES  Y  BECARIO
S  

69%  
Si  

calendariza
21%  

No  
calendariza

10%  

No  
contestó
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El  Consejo  Nac
ional  de  

Fomento  Educ
ativo  

brinda  educac
ión  en  

los  lugares  má
s  

alejados  y  de  d
iCícil  

acceso  en  el  pa
ís,  la  

ubicación  estr
atégica  

de  sus  servicio
s  

educativos  res
ulta  

relevante  para
  el  INEA,  

dado  que  en  es
os  

mismos  lugare
s  

prevalecen  

importantes  ín
dices  de  

rezago  educati
vo.  La  

alianza  con  el  
CONAFE,  

constituye  un  g
ran  reto  

a  largo  plazo  p
ara  el  

logro  de  una  m
ayor  

equidad  educa
tiva.  

METAS  CONAF
E

56%  

Si  las  conoce

10%  

No  contestó

34%  
No  las  
conocen

SEGUIMIENT
O  OPERATIV

O  

A  LA  ESTRATE
GIA  DEL  CONA

FE  

32%  
No  da  

seguimiento

12%  

56%  
Si  da  
seguimiento

No  contestó
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Buena

64%  
19%  

No  tiene

Mala

8%  
8%  

No  contestó

ACirman  saber
  de  la  existenci

a  de

reuniones  tr
ipartitas

85%  

ACirmó  que  exi
ste  

subregistro
  

55%  
22%  

Dijo  haber  ten
ido  algún  

problema  en
  el  registro  en

  

SASA  de  Cigura
s  educativas  y  

educandos  del
  CONAFE  

REGISTRO  EN
  EL  PROYECTO

  DE  CONAFE

Destaca  que
  poco  menos

  de  la  mitad
  de  los  CZ  y  C

R  no  conoce
n,  no  saben  

o  no  contest
aron  sobre  s

i  

conocían  las
  metas  del  C

ONAFE.  Men
os  de  la  mita

d  no  da  segu
imiento,  no  

saben  o  no  c
ontestaron  

sobre  dar  ac
ompañamie

nto  operativ
o  al  CONAFE

.  Sobresale  q
ue  más  de  la

  mitad  de  lo
s  CZ  conside

ran  

un  subregis
tro  en  SASA  

del  proyecto
  CONAFE.

RELACIÓN  CO
N  CONAFE



11  

Los  apoyos  sol
idarios  

brindados  por
  los  

estudiantes  de
l  

bachillerato,  

constituyen  un
a  ayuda  

fundamental  p
ara  los  

objetivos  de  la
  

Campaña,  y  co
nstituyen  

una  oportunid
ad  para  

que  nuestros  j
óvenes  

contribuyan  co
n  su  

comunidad.  Lo
s  

Institutos  Esta
tales  y  

Delegaciones  c
uentan  

con  21  conven
ios  con  

distintas  instit
uciones  

en  todo  el  país
,  quienes  

contribuyen  a  
la  

reducción  del  
rezago  

educativo.

Los  subsistema
s  de  educación  m

edia  superior  

que  los  CZ  y  CR
  que  no  recomi

endan  para  

iniciar  una  a
lianza  son:  

CBETA  (SLP)

ITEMS  (Nuevo  
León)

COBACH  (Taba
sco)

CECYTE  (Tlaxca
la)

CBETIS  (Quinta
na  Roo  y  Camp

eche)  

CETMAR  (Verac
ruz)  

CECATIS  (Colim
a)

a
b
c
d

ARGUMENT
AN:  

Falta  de  int
erés,  comprom

iso  y  ocupació
n  de  los  estud

iantes.  

e
f
g

Solo  en  los  esta
dos  de  Baja  

California,  Dur
ango  y  Baja  

California  Sur  s
e  dijo  que  los  

estudiantes  de
  educación  med

ia  

superior  perm
anecen  como

  

becarios  má
s  de  6  meses

.  

La  capacitación
  para  bachillere

s  

se  realiza  única
mente  por  los  T

D  

en  los  casos  de
  Guanajuato,  

Tamaulipas,  Yu
catán,  Quintan

a  

Roo,  Chiapas,  C
hihuahua  y  

Durango,  en  el  
resto  la  realiza

n  

las  áreas  acad
émicas  y  de  

manera  conjun
ta  el  personal  

de  

las  Coordina
ciones  de  Zo

na.  



11   GRATIFICAC
IÓN  A  LOS  ASE

SORES  DE  

NIVEL  MEDIA  
SUPERIOR  

69%  

Si  gratiCica  

1%  
No  supo

15%  
No  respondió

15%  
No  se  gratiCica



Los  CZ  dijeron
  tener  

una  mala  rela
ción  

con  los  directo
res  de  

los  planteles  e
n  los  

siguientes  cas
os:

HIDALGO

El  Servicio  Soci
al  se  ha  compro

metido  

en  la  Cruzada  c
ontra  el  Ham

bre
GUANAJUATO



UTSOE

COLIMA
CEBETIS

TABASCO
COBACH

QUINTANA  R
OO

Bachilleres
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De  los  CZ  dijer

on  que  es  

positivo  utiliza
r  a  estudiante

s  

de  Nivel  Media
  Superior  por  

su:

•  Mejor  nivel  
académico

•  Mejor  aseso
ría,

•  Mayor  incor
poración  

•  Mejor  cober
tura  territo

rial

•  Mayor  núm
ero  de  aseso

res

En  Guanajuato
  mencionan  qu

e  

es  mejor  utiliz
arlos  como  

promotores  qu
e  como  asesor

es.  

Entre  los  prin
cipales  prob

lemas  que  se  

perciben  por  u
sar  a  estudian

tes  de  nivel  

media  superio
r  se  encuentra

n  

TAMAULIPAS


Falta  de  
seguimiento

    

Sobre  sale  e
ntre  los  com

entarios  de
  los  CZ  y  CR

  su  relación
  con  PROSP

ERA  y  como
  la  estrateg

ia  menos  

efectiva  el  v
olanteo.  De

ntro  de  los  
esquemas  d

e  trabajo  ex
iste  una  im

portante  di
versidad.

74%  

HIDALGO
•  Viáticos  
•  Falta  de  
compromiso

  de  

los  directore
s    

COAHUILA  y  N
UEVO  LEÓN

Liberación  d
el  Servicio  

Social    

NUEVO  LEÓN
,  TABASCO,  

QUERÉTARO,
  YUCATÁN,  

CAMPECHE,

TLAXCALA,  O
AXACA  y  DUR

ANGO  

Poca  perman
encia    

CHIAPAS
Deserció

n  

VERACRUZ  y  
NAYARIT

desperdicio  
de  

módulos    



11   BÚSQUEDA  DE
  

EDUCANDO
S

15%  

10%  

No  contestó    

No  busca  a  sus
  

educandos  

74%  
Si  busca  a  sus  
educandos  

Sobresale  q
ue  al  meno

s  el  15%  de
  no  gratiSic

a  al  asesor
  de  nivel  m

edio  superi
or,  un  reto  

a  largo  

plazo  es  log
rar  una  ma

yor  perman
encia  en  el  I

NEA  de  quie
nes  particip

an  como  as
esores.  

1%  
No  sabe  

CENSOS

EXISTENTES

26%  

15%  

No  utilizó  los  c
ensos  

Dijo  no  saber  

53%  

Asigna  

educandos  a  
los  asesores  

por  los  censos
  

6%  

No  contestó  

53%  

25%  

SI  sabe  

NO  los  tiene  

18%   NO  contestó  

REGISTROS
  ESPECÍFICO

S  

PARA  SABER  L
OS  LOGROS  

POR  SUBSISTE
MAS    

4%   NO  sabe  
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En  el  marco  de

  la  

descentralizac
ión  

educativa,  los  I
nstitutos  

Estatales  han  d
esarrollado  

estrategias  des
tinadas  a  

mejorar  su  ate
nción  

educativa.  Algu
nas  de  estas  

experiencias,  h
an  sido  

compartidas  e
n  otras  

entidades  fede
rativas.

CZ  y  CR    dijero
n  

que  cuentan  co
n

enlaces  regi
onales  

gratiSicados
  

por  los  patron
atos  

que  pertenece
n  a  

dependencias  
estatales

7  
67  

Dijeron  que  no
  contar  

con  esta  opció
n.  

DE  LAS  ESTRA
TEGIAS  QUE  C

OMENTARON  
LOS  CZ  QUE  S

ON  

DETERMINA
NTES  PARA  SU

S  LOGROS  FUE
RON:

AGUASCALIEN
TES

Instituto  de  
la  

Mujer    

MICHOACÁN

Proma  Joven
    

TAMAULIPAS


Educación  In
icial  no  

Escolarizada
    

HIDALGO,  MI
CHOACÁN,  

YUCATÁN  y  T
LAXCALA  

Media  Super
ior    

DF
SEDU  

COAHUILA  e  H
IDALGO

Desperdicio
  de  

módulos    

GUANAJUATO
  Y  NUEVO  

LEÓN  Presid
encias  

Municipales
  Empresas    

MORELOS

Sistema  Edu
cativo  

Escolarizado
    

PUEBLA,  GUA
NAJUATO  QUI

NTANA  ROO  Y
  OAXACA    

DIF  




GUANAJUATO
,  

AGUASCALIEN
TES,  

TLAXCALA,  

QUERÉTARO,
  

SINALOA  Y  BA
JA  

CALIFORNIA

Centros  

gerontológic
os  y  

Adultos  may
ores    

  

Muy  pocos  C
Z  y  CR  cuent

an  con  enlac
es  regionale

s  gratiSicado
s  por  INEA  y

  pertenecien
tes  a  

dependencia
s  estatales  q

ue  puedan  s
ervir  de  vínc

ulo  para  au
mentar  la  a

tención  edu
cativa  
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Como  product

o  de  la  

Campaña  Naci
onal  de  

Alfabetización
  y  

Abatimiento  d
el  

Rezago  Educat
ivo,  se  

destinaron  

importantes  es
fuerzos  

para  la  creació
n  de  

nuevas  Coordi
naciones  

de  Zonas  en  lu
gares  

estratégicos  de
  alto  

rezago  educati
vo.  Esta  

política  respon
de  a  

cuestiones  de  
eCicacia  

pero  sobre  tod
o  a  un  

sentido  de  equ
idad. Fueron  encues

tados  

9  CZ  de  nueva
  creación:  

INFORMACI
ÓN  POR  ESTAD

O:  

En  general  l
as  nuevas  co

ordinacione
s  no  cuentan

  con  una  est
ructura  suSi

ciente  de  TD
,  destaca  

que  los  prop
ios  CZ  no  tie

ne  aspiracio
nes  para  ha

cer  crecer  m
ás  su  estruc

tura.  A  la  es
cases  de  

condiciones
  materiales,

  se  une  la  fa
lta  de  CUSEs

  

AGUASCALIE
NTES  

El  CZ  consider
ó  que  debe  

tener  

6  TD  en  lugar
  de  los  5,  
cuenta  

  un  CUSE  y  tie
ne  bajo  

resguardo  

5  vehículos,  su
s  técnicos  

fueron  selecci
onados  por  la

  

Dirección  Gen
eral.

GUANAJUAT
O

Se  tienen  mód
ulos  

suIicientes  y  s
e  cuenta  con  4

  

CUSEs.

MICHOACÁN
  

La  nueva  coor
dinación  se  di

o  por  la  divisi
ón

de  una  preexi
stente,  cuenta

  

con  2  CUSEs  p
ero  no  tiene  m

obiliario.


Tiene  5  TD  y  c
onsidera  que  

es  el  número  i
deal,

no  tiene  módu
los  suIicientes

  y  cuenta  con  
3  CUSEs.

YUCATÁN  

Cuenta  con  1  
CUSE  

únicamente  e
nlaces  

regionales.

QUERÉTARO
  

No  Iirma  solic
itudes  de  

recursos.

PUEBLA  
No  tiene  CUSE

s  y  en  su  

lugar  2  Iigura
s  solidarias.

SINALOA  

Es  una  reaper
tura  y  cuenta

  

solo  con  2  CU
SES.

NAYARIT  

Cuenta  con  5  
TD  y  el  CZ  cre

e

que  debe  tene
r  uno  más.  

•  3  de  ellos  tiene
n  5  TD

•  1  tiene  6  TD.

•  4  de  los  9  dijer
on  haber  cump

lido  su  meta  d
e  incorporació

n,  

atención  y  UCN
’S  en  pregunta

s  hechas  por  s
eparado.
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Buscando  la  m

ayor  

exposición  en  
la  población  

destino,  se  ha  
desarrollado  

una  estrategia
  de  difusión,  

solo  comparab
le  con  los  

inicios  del  INE
A.  La  política  

de  difusión  ha
  sido  intensa  y

  

permanente,  c
on  constante  

presencia  en  r
adio,  

televisión,  inte
rnet  y  redes  

sociales.


Los  esfuerzos  
de  promoción  

han  llegado  a  m
ás  lugares  a  

través  de  accio
nes  de  

perifoneo,  bar
ridos,  pintas  

publicitarias,  e
ntre  otras.

El  contenido  y
  mensajes  de  

la  estrategia  d
e  difusión  han

  

insistido  en  as
pectos  de  

superación  pe
rsonal  que  se  

desprenden  de
  la  educación.  

Dijeron  no  hab
er  visto  la  

campaña  de  di
fusión  del  INE

A  

2  CZ  

No  han  visto  la
  publicidad  en

  

TV  7  CZ  

No  han  escuch
ado  la  

publicidad  en  
la  radio  

14  CZ  

MEDIA  

49%  
29%  

BAJA

ALTA  

17%  
7%  

NO  contestó

INTENSIDAD
  DE  SPOTS  

LA  MOTIVAC
IÓN  

QUE  GENERA
  LA  PUBLICID

AD

35%  

15%  
Motiva  a  

ambas  por  
igual

Motiva  a  la  
población  
dispuesta  a  

enseñar
38%  

Motiva  a  la  
población  en

  
rezago  

12%  

No  contestó  

Si  han  tenido  a
poyo

17  CZ  
33  CZ  

APOYO  DEL  IN
EA  O  IEEA  PAR

A  

PUBLICIDAD
  EN  LENGUA

  INDÍGENA  

No  han  tenido  
apoyo



14   Generan  pu
blicidad  

con  apoyos  
alternativos  25  CZ    

INCIDENCIA  D
E  LA  PUBLICID

AD  EN  EL  

AUMENTO  D
E  LOGROS  

30%  

No  contestó  

57%  

Considera  que
  ha  

incidido  

directament
e

13%  

No  tienen  un  e
squema  

69  CZ  
23  CZ  

ESQUEMA  PAR
A  DETERMINA

R  EL  

IMPACTO  DE
  LA  PUBLICI

DAD  

SI  tienen  un  es
quema  

Considera  que


no  ha  incidi
do

No  la  generan64%  

Reciben  ma
terial  

publicitario  de
l  INEA  

79  CZ    

No  la  reciben7%  

70  CZ    

10%  

Reciben  ma
terial  

publicitario  de
l  IEEA  

No  la  reciben

La  mayor  pa
rte  de  los  CZ

  han  escuch
ado  los  spot

s  de  la  camp
aña  en  disti

ntos  medios
,  solo  

menos  de  la
  tercera  par

te  considera
  que  la  frecu

encia  es  baj
a  y  más  de  l

a  mitad  con
sideran  

que  la  publi
cidad  tiene  u

n  efecto  pos
itivo  en  sus  

logros.  
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No  reciben  

Presentan  déCi
cit  a  

nivel  secund
aria

31  CZ  

61  CZ  

Saben  que  sus
  TD

cuentan  con
  stock  de  

módulos  en  su
  poder,  

para  la  deman
da  futura  

en  sus  microrr
egiones      

36  CZ  
Dijeron  no  sab

er  de  

esta  situación  


17  CZ  

44  CZ  

Presentan  déCi
cit  en

alfabetizaci
ón

DÉFICIT  DE  M
ÓDULOS

STOCK  DE  MÓ
DULOS  

Dijeron  haber  
recibido  

módulos  sin  to
do  el  

material  did
áctico  

17  CZ  

Dijeron  
no  contar  

Con  material  s
uCiciente  

para  la  formac
ión

14  CZ  

El  Modelo  de  

Educación  par
a  la  

Vida  y  el  Traba
jo  se  

basa  en  un  esq
uema  

modular,  cuyo  

material  educa
tivo  

es  indispensab
le  

para  la  asimila
ción  

de  conocimien
to.  La  

distribución  en
  las  

entidades  

federativas  y  

coordinacione
s  de  

zona,  así  como
  

facilitar  su  acc
eso  a  

los  educandos
,  

constituyen  un
a  

piedra  angular
  para  

el  éxito  educat
ivo.  

Si  reciben  

59  CZ  

REPORTE  M
ENSUAL  

DE  LOS  MÓDU
LOS  EN  EL  ALM

ACÉN  

Sobresale  qu
e  más  de  la  

tercera  part
e  de  CZ  y  CR

  saben  que  l
os  TD  tienen

  un  stock  de
  módulos  

para  la  dem
anda  futura

  y  que  casi  d
os  terceras  p

artes  de  las  
Coordinacio

nes  de  Zona
  tiene  

déSicit  de  m
ódulos  en  el

  nivel  secun
daria.
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Uno  de  los  ma

yores  

retos  del  INEA
,  

constituye  la  

alfabetización
  en  

lenguas  origin
arias.  



Los  resultados
  en  

términos  de  

certiCicación  y
  

alfabetización
  

requieren  may
or  

tiempo  de  aten
ción  

educativa.  

Dijeron  que  tie
ne  

suSicientes  m
ódulos  

15  CZ     Dijeron  tener  
insuSiciente

s  

14  CZ  MÓDULOS  EN  
LENGUA  IND

ÍGENA  

Dijeron  que  la  
Coordinación  e

s  

EXCLUSIVAM
ENTE  INDÍG

ENA    

7CZ   Dijeron  que  ta
mbién  atiende

n  

ÚNICAMENT
E  HISPANOH

ABLANTE  

30  CZ  

Dijeron  que  su
s  TD  

dominan  ple
namente

una  lengua  ind
ígena  

20  CZ     Dijeron  que

no  dominan


alguna  lengua

51  CZ  CONOCIMIENT
O  DE  LENGUA  

INDÍGENA  

FORMACIÓN
  A  TD  INDÍGEN

AS  

Mensual  
2  CZ     Trimestral  7  CZ    

Bimestral  

FORMACIÓN
  A  ASESORES  I

NDÍGENAS  

Mensual  
2  CZ     Trimestral  

9  CZ  

6  CZ  
10  CZ    
Bimestral  

Dijeron
entregarlas

  a  sus  TD

12  CZ     Dijeron
no  entregar

las

13  CZ  
LISTAS  DE  EDU

CANDOS  

A  PUNTO  DE
  INACTIVARS

E  

Dijeron

entregarlas
  a  sus  TD

12  CZ     Dijeron

no  entregar
las

13  CZ  
LISTAS  DE  EDU

CANDOS  A  PUN
TO  DE

ALFABETIZA
RSE  O  CONV

ERTIRSE  EN
  UCNS  
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Dijeron  tener  

TRAYECTOR
IAS  COMPLE

TAS    

para  alfabetiza
ción  indígena  

22  CZ   TRAYECTOR
IAS  INCOMP

LETAS  

para  alfabetiza
ción  indígena  

13  CZ  

TIEMPO  PRO
MEDIO  

PARA  ACREDITA
R  EL  PRIMER  

MÓDULO  EN  LE
NGUA  INDÍGEN

A  
SAN  LUIS  PO

TOSÍ  
6  meses  

Náhuatl,  Teene
k  

y  Pame    

HIDALGO  

No  tiene  trayec
toria  

completa  para  
alfabetización    

QUERÉTARO
  

3  meses  
Otomí

YUCATÁN  
De  3  a  8  meses  



Maya

QUINTANA  R
OO  

6  meses  
Maya

CAMPECHE  
De  2  a  6  meses  



Maya

VERACRUZ  
8  meses

Náhuatl,  Totona
co  

y  Popoluca    

GUERRERO  

De  4  a  6    meses


Tlapaneco  y  Mi
xteco    

OAXACA  
6    meses

Chinanteco    

OAXACA  
De  8  a  10  mese

s

Zapoteco    

CHIHUAHUA
  

6  a  10  meses  

Rarámuri  

CHIHUAHUA
  

6  meses  
Odami  

DURANGO  
6  a  18  meses  

Tepehuano,  
Huichol

y  Mexicanero    

NAYARIT  
5  meses  

Cora  y  Huichol  
  

Las  ESTRATEG
IAS  que  

utilizaron  para  
integrar  

asesores  educat
ivos  que  

sepan  leer  y  esc
ribir  en  

lengua  indígena
  

sobresalen:  

Vinculación  con
  

autoridades  loc
ales  

Autoridades  In
dígenas  

Convocatorias
  en  escuelas  

a  través  de  PR
OSPERA  

a
b
c



16   UNA  A  VEZ  SU
PERADO  EL  P

RIMER  

MÓDULO  EN  
LENGUA  INDÍ

GENA  

LA  ACREDITACI
ÓN  DEL  MÓDUL

O  EN  

ESPAÑOL  ES:  

NUEVO  LEÓN
  

1  año

Otomí,  Náhuatl
  y  Mixteco    

SAN  LUIS  PO
TOSÍ  

9  meses
Náhuatl  

QUERÉTARO
  

4  meses
Otomí  

YUCATÁN  
2  a  6  meses
Maya  

QUINTANA  R
OO  

4  meses
Maya  

GUERRERO  
1  meses

Mixtecos  y  Tlap
anecos    

OAXACA  
10  meses

Zapotecos  

CHIHUAHUA
  

1  a  3  meses

Raramuris  y  Od
amis    

NAYARIT  
2  a  3  meses

Coras  y  Huicho
les    

DURANGO  
6  a  8  meses

Huicholes  y  Tep
ehuanos    

La  meta  nac
ional  que  im

plica  la  redu
cción  de  la  m

itad  de  la  po
blación  en  a

nalfabetism
o,  ha  obliga

do  

al  INEA  a  fav
orecer  la  eSi

ciencia  y  a  a
tender  prior

itariamente
  a  población

  hispana.  La
  consolidaci

ón  

de  las  estrat
egias  de  alfa

betización  i
ndígena  sig

ue  siendo  un
  gran  pendie

nte  en  los  lo
gros  del  INE

A.  



17  
Los  document

os  de  control  

escolar  requer
idos  para  la  

certiCicación  d
e  la  primaria  

y    secundaria,  
han  

constituido  un
a  barrera  

histórica  para  
el  acceso  al  

INEA.  En  los  ú
ltimos  dos  

años  ha  sido  p
osible  

Clexibilizar  la  i
nscripción  al  

INEA  (los  requ
isitos  para  la  

certiCicación  h
an  

permanecido)
.  Durante  la  

acreditación  d
e  los  

distintitos  mód
ulos  de  

primaria  y  sec
undaria,  es  

posible  entreg
ar  la  

documentació
n  de  

inscripción  fal
tante.  Esta  

disposición  ha
  hecho  

posible  que  pe
rsonas  que  

no  cuentan  con
  

documentació
n  personal  

oCicial  reciban
  educación  
inmediata.  

Nivel  de  estud
ios  

22  CZ    
Requisitos  de  
formación

8  CZ  

PRINCIPALE
S  OBSTÁCUL

OS

PARA  REGISTR
ARSE  EN  SASA

  COMO  ASESOR
ES

Documentos
completos

6  CZ  

Coahuila  

30%  
Campeche  
20%  

ASESORES  QUE
  QUIEREN  PAR

TICIPAR  Y  

SE  PIERDEN
  POR  FALTA  

DE  DOCUME
NTOS

Baja  califor
nia  

50%  

Sobre  la  situa
ción  de  educa

ndos  que  no  s
aben  leer  

ni   escribir   per
o   cuentan   con

   avance   acadé
mico   en  

SASA   con   mo
delos   educativ

os   anteriores  
al   2000,  

los  estados  ha
n  comentado  l

o  siguiente:

GUANAJUA
TO:

Se   enviaron  
los   casos   a   A

creditación   p
ero   no   ha  

habido  respu
esta.


HIDALGO:  

Se   les   integra
  a   los  Círculo

s  de  Estudio,  
pero  no  se  

gratiCica  al  as
esor.

  
SAN  LUIS  P

OTOSÍ:  

Se  les  atiende
  por  servicio  s

ocial.


GUANAJUA

TO:

Se  les  atiende
  como  oyente

s  y  en  la  mayo
r  parte  de  

los   estados
   se   coment

a   que   se   s
olicita   la  

cancelación  d
e  las  caliCicaci

ones.

  
VERACRUZ

:  

Se  les  enseña
  de  manera  ho

noríCica.



17  
Los  document

os  de  control  

escolar  requer
idos  para  la  

certiCicación  d
e  la  primaria  

y    secundaria,  
han  

constituido  un
a  barrera  

histórica  para  
el  acceso  al  

INEA.  En  los  ú
ltimos  dos  

años  ha  sido  p
osible  

Clexibilizar  la  i
nscripción  al  

INEA  (los  requ
isitos  para  la  

certiCicación  h
an  

permanecido)
.  Durante  la  

acreditación  d
e  los  

distintitos  mód
ulos  de  

primaria  y  sec
undaria,  es  

posible  entreg
ar  la  

documentació
n  de  

inscripción  fal
tante.  Esta  

disposición  ha
  hecho  

posible  que  pe
rsonas  que  

no  cuentan  con
  

documentació
n  personal  

oCicial  reciban
  educación  
inmediata.  

Entre  las  propu
estas  para  

simpliCicar  este
  proceso  destac

an:

•  Asignación  d
e  hasta  4  módu

los  

al  educando  en
  un  solo  

momento

•  Entrega  del  m
ódulo  antes  de

l  

registro  en  SAS
A

•  Vinculación  d
e  módulo  bajo  

reserva

•  Eliminación  d
e  formatos

•  Calendarizac
ión  de  activida

des  

a  través  de  un  c
hequeo  exprés



•  ConCirmación
  del  nuevo  mód

ulo  

al  terminar  el  e
xamen.  

Respecto  al  TIE
MPO  QUE  TA

RDA  un  TD  entr
e  la  

acreditación  de
l  examen,  asign

ación  de  nuevos
  módulos  y  

su  correspondie
nte  registro  en  S

ASA  y  la  entrega
  de  los  

nuevos  módulo
s  al  educando,  l

os  periodos  pue
den  llevar  

desde  un  día  ha
sta  3  meses,  sob

resalen  los  caso
s  de:

NUEVO  LEÓN
  Y  SAN  LUIS  P

OTOSÍ

1  mes

GUANAJUATO
,  COAHUILA,  

MICHOACÁN
,  TAMAULIPA

S,  JALISCO,  

QUINTANA  R
OO,  CHIAPAS

,  

GUERRERO,  O
AXACA  Y  CHI

HUAHUA.

2  a  3  meses
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Resulta  urg
ente  modiSi

car  los  trám
ites  de  asign

ación  de  mó
dulos,  despu

és  de  la  

acreditació
n  de  exáme

nes,  los  tiem
pos  de  espe

ra  para  el  e
ducando  fom

entan  su  de
serción.  


Sobresalen  

los  casos  de
  Jalisco  y  Qu

erétaro  de  e
ntre  los  que

  presentan  
inconsisten

cias  

entre  el  niv
el  educativo

  real  y  su  av
ance  en  SAS

A.

Dijeron  tardar  
de  3  a  5  meses

  en  

asignar  un  nue
vo  módulo  cua

ndo

no  hay  en  ex
istencia

¿CUÁNTOS  EDUCANDOS  TIENE  EN  ESTAS  CONDICIONES?    
RESPUESTAS  DE  CZ  Y  CR  

No  saben  leer  y  
escribir  y  ya  

tenían  estudios  
de  primaria

No  saben  leer  y  
escribir  y  ya  tienen  
certiCicado  de  
primaria

No  saben  leer  y  
escribir  y  ya  tienen  

estudios  de  
secundaria

No  saben  leer  y  
escribir  y  ya  tienen  
certiCicado  de  
secundaria

San  Luis  Potosí 30  aprox 30  aprox Ninguno Ninguno

Tamaulipas 20% 20% 5% 5%

Coahuila 0 0 0 0

Jalisco 3,000 -‐ -‐ -‐

Morelos muchos muchos muchos muchos

Hidalgo 30 12 -‐ -‐

Jalisco 10 2 2 2

Querétaro 980 720 230 80

Campeche 20% 25% 15% 30%

Dijeron  que  co
nsideran  

conveniente


75  CZ    

CZ  dijeron  que
  

no  es  conven
iente

13  CZ    

No  supo
  1  CZ    

ASIGNACIÓN  A
UTOMÁTICA  

DE  MÓDULO  A
L  ACREDITAR  

EL  MÓDULO
  ANTERIOR

Consideran  qu
e  los  módulos  



diversiCicados  


complican  la
  asignación

27  CZ    

Dicen  que  los  m
ódulos  

diversiCicados

no  complica
n  la  asignac

ión

55  CZ    

ASIGNACIÓN
  AUTOMÁTIC

A  

DE  MÓDULOS  
EN  SASA

Dijeron  que  es
tá  

relacionado  a  l
os  MÓDULOS  

QUE  ASIGNAN
  en  SASA

66  CZ    

Dijeron  que  NO
  está  

relacionado  a  l
os  MÓDULOS  

QUE  ASIGNAN
  en  SASA

22  CZ    

STOCK  DE  M
ÓDULOS  

en  el  almacén  d
e  las  

Coordinacione
s  de  Zona

Lo  consideran
  ADECUADO  
80  CZ    

NO  consideran
  adecuado
10  CZ    

REGISTRO  del
  educando

11  CZ    



18  
Los  requisitos

  

normativos  de
l  

Sistema  Educa
tivo  

Nacional  son  

aplicados  en  ca
da  

uno  de  los  Inst
itutos  

Estatales  y  

Delegaciones  d
el  

INEA,  su  corre
cta  

aplicación  da    

certidumbre  y
  

validez  legal  a  
los  

documentos  

emitidos  por  e
l  INEA  

Tienen  50  o
  más



Sobresale  el  ca
so  de  2,000  ce

rtiCicados

sin  entregar  de
  2014,  en  San  L

uis  Potosí  

9  CZ    

CERTIFICADOS


SIN  ENTREG
ARSE

Entre  las  razon
es  que  

argumentan  pa
ra  

no  haber  en
tregado  los  

certiSicados
  

destacan  las  si
guientes:



•  No  se  encuen
tra  el  educand

o

•  Expedientes  
incompletos

•  Población  mi
grante

•  Microrregion
es  lejanas

•  Defunciones 
Los  más  com

entados  son
  

migración  y
  

falta  de  doc
umentos

Dijeron  no  con
ocer

Que  se  puede  i
ncorporar  en  

SASA  al  educan
do  sin  la  

totalidad  de
  los  docume

ntos

10  CZ     No  han  hech
o  extensiva

Esta  Clexibiliza
ción  en  su  

estructura

18  CZ    

Solo  en  los  cas
os  de  San  Luis

  Potosí,  Querét
aro,  

Oaxaca  y  Baja  
California  se  ti

enen  

más  de  120  
educandos  s

in  los  docum
entos  

para  el  regi
stro  comple

to

Acta  de  
nacimiento

19  CZ     CURP
19  CZ    

CERTIFICADOS


SIN  ENTREG
ARSE  

CertiCicado  de  
primaria

14  CZ    

Tanto  la  CURP
  como  el  

acta  de  nacimi
ento  

9  CZ     FotograCía
26  CZ    
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EDUCANDOS
  REGISTRAD

OS  EN  SASA

QUE  FUERON  R
EUBICADOS  EN

  OTRO  NIVEL  

EDUCATIVO  PO
R  FALTA  DE  CO

NOCIMIENTOS
,  

DESTACAN  LOS
  CASOS  DE:


•  San  Luis  Poto

sí  con  30  y  212


•  Querétaro  2,0
00

•  Oaxaca    25

Aunque  la  m
ayor  

parte  de  CZ  y
  CR  

saben  de  la  

oportunidad
  de  

ingresar  edu
candos  

al  SASA  sin  e
l  

expediente  d
e  

control  escol
ar  

completo,  ha
y  10  CZ  

que  desconoc
ían  

esa  posibilid
ad  y  18  

que  no  han  h
echo  

extensiva  la  

disposición  e
ntre  su  

estructura.

Dijeron  no  ten
er  un  

convenio  Cirm
ado  

56  CZ     Dijeron  que  si  
cuentan  

con  dicho  conv
enio

28  CZ    

CONVENIO  F
IRMADO  

MEDIANTE  EL
  CUAL  LOS  EDU

CANDOS  PUED
AN  RECIBIR  DE

  

MANERA  GRAT
UITA  SU  ACTA  

DE  NACIMIENT
O

CERTIFICAD
OS  QUE  FUE

RON  DADOS
  DE  BAJA  

POR  SER  PERS
ONAS  EN  ANA

LFABETISMO:


•  En  una  sola  c

oordinación  en
  Oaxaca  se  han

  

dado  de  baja  3
80

•  10  en  Jalisco


•  10  en  Tlaxca
la

•    30  en  Camp
eche

•  “Bastantes”  e
n  Veracruz
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Los  procesos  e
ducativos  

de  formación,  

seguimiento,  a
tención  y  

acreditación.  L
as  

actividades  rea
lizadas  en  

plazas  comuni
tarias,  la  

distribución  d
e  material  

didáctico,  el  pa
go  a  

Ciguras  solidar
ias  entre  

otras  acciones
,  son  

monitoreadas  
a  través  de  

distintos  sistem
as.  Su  

operatividad  e
n  los  

estados  fue  cu
estionada  

entre  los  CZ  y  
CR.  

SOBRE  LOS  SIST
EMAS  QUE  CON

SIDERAN  

MENOS  RELE
VANTES  PARA

  LA  OPERACIÓ
N  

EN  LAS  ENTIDA
DES  FEDERATIV

AS:  

DF

SIMADI  no  es  r
elevante  

porque  el  alma
cén  y  la  

coordinación  d
e  zona  tiene  

información  ge
neral

COAHUILA

SIMADI  no  es  r
elevante  

porque  no  se  re
ciben  los  

módulos  faltan
tes

NUEVO  LEÓN


Los  sistemas  de
  

administración
  son  muy  

complicados  y  r
estringen  la  

operación  retra
sando  los  
servicios  

GUANAJUATO


El  SAAE  no  fun
ciona  bien  y  

los  asesores  no
  quieren  

invertir  en  la  ca
ptura

MICHOACÁN


El  SAAE  no  fun
ciona  

correctamente

CHIAPAS
No  puede  opera

rse  por  falta  

de  Internet

VERACRUZ
De  MEVyT  en  lí

nea  comentan  q
ue  debe  hacer  

un  registro  más
  hábil  y  sincron

izado  en  un  sol
o  

paso  con  el  SAS
AOL

CHIHUAHUA


Del  SAEL  no  es
  tan  

relevante  porqu
e  no  

interesa  a  los  e
ducandos  la  

presentación  d
e  exámenes  

en  línea.

Del  SAAE  se  dij

o  que  no  

proporciona  in
formación  

necesaria  para  
la  

Coordinación  d
e  Zona  y  

Dirección  Gene
ral
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EL  SAAE  rec
ibió  los  mas

  duros  cuest
ionamiento

s  de  CZ  y  Sig
uras  

operativas  

ENTRE  LAS  FI
GURAS  

DEL  INEA  EL  

SAAE  ES  EL  
QUE  HA  

TENIDO  PEO
R  RECEPCIÓ

N.



Sobre  la  OPER

ATIVIDAD  D
E  LOS  SISTE

MAS,  los  CZ  di
jeron  lo  siguie

nte:  



Los  que  se  con

sideraron  con


alta  operati
vidad  fueron:  



SASAOL  

SAF    

SAEL    

SASA    

CIVIPLAC    

SIMADI  

70  CZ    

63  CZ    

57  CZ    

55  CZ    

53  CZ    

51  CZ    

Los  que  se  con
sideraron  con



baja  operat
ividad  fueron

:    


SAAE    

MEVID    

SAEL  

19  CZ    

16  CZ    

12  CZ    
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El  programa  d
e  inclusión  

social  PROSPE
RA,  cuenta  en  

su  base  de  dat
os  con  

información  d
e  beneCiciarios

  

en  situación  de
  rezago.  La  

información  ha
  sido  

compartida  co
n  los  Institutos

  

Estatales  y  Del
egaciones  para

  

llegar  a  los  ben
eCiciarios  y  

ofrecer  servici
os  educativos  

para  los  adulto
s.  Los  censos  

constituyen  un
a  gran  

oportunidad  p
ara  

incrementar  la
  atención  

educativa.  Cab
e  señalar  que  e

l  

INEA  y  PROSP
ERA  han  

cuidado  la  info
rmación  

personal  de  ac
uerdo  a  la  

normatividad  
existente.

Han  recibido  e
l  

catálogo  
al  menos  un

a  vez

en  el  último  añ
o  

30  CZ    
Han  recibido  e

l  

catálogo
dos  veces

en  el  último  añ
o

19  CZ  

CATÁLOGO  DE
  

POBLACIÓN
  EN  REZAGO

  DE  PROSPERA
  

2  CZ  

Han  recibido  e
l  

catálogo
tres  veces

en  el  último  añ
o

INEA  
otorgó  el  padr

ón  

48  CZ     Delegación  

PROSPERA  

otorgó  el  padr
ón

14  CZ  
PADRÓN   5  CZ  

OSicina  cent
ral  de  

PROSPERA  

otorgó  el  padr
ón

9  CZ  
No  lo  han  

recibido

en  el  último  añ
o

Dijeron  haber  


Siltrado  la

información
  

contra  el  SASA


51  CZ     Dijeron  
no  haberla

Ciltrado

23  CZ  

Fue  entregada
  a  

los  TD  

71  CZ    
Fue  entregada

  a  

los  asesores

23  CZ  

Dicen  haber  en
contrado  

inconsistenc
ias  entre  los

  

padrones  pr
ospera  

y  lo  registrado
  en  campo

29  CZ    

RELACIÓN  

No  realiza  
reuniones  
de  evaluación  

9  CZ     Si  realiza  
reuniones
de  evaluación

73  CZ  

REUNIONES  D
E  EVALUACIÓN

  

PARA  DETERM
INAR  LA  

EFECTIVIDA
D  DE  ESTOS  

PADRONES

No  consider
a  efectivos  

estos  padrone
s

10  CZ     No  realiza  r
euniones  

de  evaluació
n    

de  los  padrone
s  con  los  TD  

13  CZ     No  fueron  ev
aluados

por  su  superio
r  sobre  este  te

ma

17  CZ    



20   ENTRE  LAS  
INCONSISTE

NCIAS  SOBRES
ALEN:

Tan  solo  9  C
Z  no  han  rec

ibido  los  cen
sos  de  Prosp

era  en  el  últ
imo  año,  sin

  embargo,  s
olo  51  CZ  en

tregaron  

los  censos  a
  asesores.  E

xiste  una  im
portante  de

  relación  de
  incidencias

  con  respect
o  a  este  Cen

so,  no  

obstante,  la
  gran  mayo

ría  lo  consid
era  efectivo

.  

NAYARIT
Las  personas  ya

  

contaban
con  estudios

GUERRERO
Migración

VERACRUZ
Dicen  ser  analfa

betos  

(en  el  censo)  si
n  serlo

Dirección  equiv
ocada

COAHUILA,  N
UEVO  LEÓN,  

HIDALGO  Y  Q
UINTANA  RO

O

Ya  cuentan  con
  estudios  

arriba  de  los  se
ñalados

TLAXCALA
Falta  de  domici

lios

Ya  cuentan  con
  estudios  

arriba  de  los  se
ñalados

Información  inc
ompleta  o  sin  

actualizar

CHIHUAHUA
,  PUEBLA,  

YUCATÁN,  QU
INTANA  ROO

,  

TAMAULIPAS
,  

AGUASCALIE
NTES,  

QUERÉTARO


Dirección  equiv
ocada

A  pesar  de  las  i
nconsistencias

  solo  una  cz  no
  quiere  segu

ir  contando  
con  actualiz

aciones  del  

padrón.

BAJA  CALIFO
RNIA  Y  

CAMPECHE

Información  inc
ompleta

o  sin  actualizar


NUEVO  LEÓN
  y  CHIHUAHU

A

Los  padrones  in
cluyen  a  

personas  fallec
idas

MICHOACÁN
,  JALISCO

Y  TAMAULIP
AS

Domicilio  inexi
stente

o  impreciso  



21  

Como  parte  de
  la  

Campaña  Naci
onal  de  

Alfabetización
  y  

Abatimiento  d
el  Rezago  

Educativo,  la  

Universidad  A
utónoma  

del  Estado  de  M
éxico  

realizó,  barrid
os  en  las  

32  entidades  

federativas.  Lo
s  

resultados  fue
ron  

compartidos  c
on  los  

Institutos  Esta
tales  y  

Delegaciones  p
ara  la  

atención  educa
tiva  de  

las  personas  d
etectadas  
en  rezago  

Dijeron  tener  e
videncia  de  

RESULTADO
S  

IRREGULAR
ES    

en  la  relación  d
e  personas  

registradas  en  
el  censo.  

Dijeron  no  hab
erlos  

compartido  co
n  sus  TD  

18  CZ    
Si  los  

compartieron

48  CZ  
RESULTADO

S  DE  LOS  CENS
OS  

No  tienen  
evidencia

33  CZ     Si  tienen  
evidencia

31  CZ  
EVIDENCIA  DE

  QUE  LAS  PERS
ONAS  REGISTR

ADAS  

EN  EL  CENSO  R
ECIBIERON  AT

ENCIÓN  EDUC
ATIVA

3  CZ  

No  saben

No  fueron  
notiCicados

38  CZ    

Si  acompaña
ron  

en  campo

11  CZ     No  
acompañaro

n

en  campo

64  CZ  
LEVANTAMI

ENTO  DEL  CEN
SO

La  cuarta  p
arte  no  reci

bieron  los  r
esultados  d

el  censo.  Otr
a  cuarta  pa

rte  dice  tene
r  evidencia  

de  

resultados  i
rregulares  e

n  la  relación
  de  persona

s  registrada
s  en  el  censo

.

38  CZ    

Si  fueron  
notiCicados

Se  les  solicit
ó  

apoyo  

para  los  grupo
s  de  

censaban

10  CZ    
63  CZ    

No  se  les  fue
  

requerido  
apoyo

FECHAS  DE

APLICACIÓN
  DEL  CENSO

No  se  les  
entregaron

25  CZ     SI  los  
recibieron

49  CZ  RESULTADO
S  DEL  CENSO

NO  fue  de  utili
dad

24  CZ     NO  saben
7  CZ  

UTILIDAD  DEL
  CENSO

33  CZ  

SI  fue  de  utilid
ad

Si  son  evaluad
os

42  CZ    
No  son  evaluad

os
7  CZ  

EVALUACIÓN  P
OR  SUPERIORE

S  SOBRE  LA

ATENCIÓN  E
DUCATIVA  DE

  LAS  PERSONA
S  CENSADAS

4  CZ  

No  saben

26  CZ    
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Los  Institutos  
Estatales  

y  Delegaciones
  han  

concertado  en
  el  

ámbito  de  sus  

atribuciones,    
distintas  

alianzas  que  le
s  han  

permitido  acce
der  a  

censos  de  prog
ramas  

sociales,  que  c
uentan  

con  población  
en  

rezago  como  

beneCiciarios.  E
ste  

apartado  mues
tra  las  

entidades  fede
rativas  

que  hacen  uso
  de  esta  

estrategia.  

Han  recibido  l
os  censos  

48  CZ    

No  los  han  rec
ibido

19  CZ  

CENSOS  DE  P
ROGRAMAS  



FEDERALES  Y  
ESTATALES

NO  saben
2  CZ  

Han  recibido  lo
s  

censos  de  SAG
ARPA

20  CZ    

Han  recibido  d
e  

DICONSA  o  L
ICONSA.

20  CZ  

Han  recibido  c
ensos  estata

les,  

sobresalen  los
  casos  de:

SEDESOL  estat
al  en  Tamaulip

as


CEBIDESO  en  A

guascalientes


BeneCicio  SEDE

SOL  en  Tamaul
ipas


PROBEA  en  Hid

algo


Desertores  de  e

ducación  forma
l  en  Coahuila  y

  Guanajuato


IEBEM  en  More

los


INFOCAM  en  C

ampeche


SEDESOL  estat

al  en  Veracruz


DIF  en  Baja  Cal

ifornia


Ayuntamientos

  en  Durango

5  CZ    

a
b
c
d
e
f  
g
h
i  
j  



22   Dijeron  haber  

Ciltrado  en  SAS
A  los  

censos

40  CZ    

NO  lo  Ciltraron


19  CZ    

NO  saben

3  CZ    

Dijeron  que  la  
información  fu

e  

entregada  a  as
esores

38  CZ    

Dijeron  que  no


18  CZ    

Dijeron  NO  ten
er  monitoreo  

sobre  la  atenci
ón  de  

personas  en  re
zago

28  CZ    

Dijeron  TENER
  monitoreo  

sobre  la  atenci
ón  de  

personas  en  re
zago

33  CZ    

Dijeron  no  ser
  evaluados  

por  su  superio
r  en  este  

tema

12  CZ    
Dijo  que  si  fue

ron  
evaluados

39  CZ    

Casi  la  mita
d  de  los  CZ  y

  CR  ha  recib
ido  otros  ce

nsos  federa
les  y  estatal

es


