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INTRODUCCION 

Desde 1997 he trabajado en el CenlJO de asesorias de la Pleparatorta abierta No. 071. como 
asesora de materias. La Intención de este CenlJO es ayudar a los estudiantes a concluir su bachillerato en la 

modalidad de preparatoria abierta; la cual está constitUida por tres éreas: Humanidades. Ciencias 

Admlnlslrallvas y Sociales y Ciencias Fisico-Matemáli:as. 

Durante un tiempo. actué de manera rutinaria y tradicional. sin embargo. mi formación como 

pedagoga me permitió percibir y cuestionar ciertos aspectos del trabajo como asesora dentro del ya 

mencionado CenlJO. 

Estas Intellll\lantes son: 

¿Qué motiva a una persona a retomar los estudios de preparatoria abierta? 

¿Ctmtes son los elementos que Intervienen en la preparatoria abierta? 

¿Cuánto se conoce de la Pleparator1a Abierta. llamada !amblén bachillerato de la SecretarIa de Educación 

Pública (SEP)? 

¿Por qué algunas personas que ya cursaron una carrera técnica desean estudiar la preparator1a abierta? 

¿Qué tipo de relación se establece entre el grado de escolar1dad y el empleo? 

Estas InIeIlll\Iantes me motivaron a llevar a cabo una pr1mera aproximación con base en 

cuestionarlos aplicados a los estudiantes del CenlJO de asesorias No. 071 y a los asesores que ahllaboran. 

Los estudiantes considerados tenian un ano de haber iniCiado la preparatoria abierta 

Para tratar de dar respuesta a las Intellll\lantes mencionadas anter1ormente. opté por un estudio de 

caso. La muestra fue de 40 estudiantes pertenecientes a las 3 éreas del bachillerato. 7 asesores y un Gestor 

que es a la vez Dlreclllr. 

Este lJ'abajo se diVIdió en cualJO capitulos: 

En el capitulo 1 se describen algunos enfoques que hicieron los economiStas en este siglo pII'8 

explicar las relaciones entre la escoIar1dad Y la fuerza de trabajo der1vadas del paradigma furIcIor8Ista de las 

ciencias sociales. al cual comasponden la teor1a económica del capital humano y la de la funcionalidad lécnIca 
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de la educación, También se considera otra explicac~n que partió de perspectivas teOOcas de naturaleza 

dialéctica, es decir la teona de la educación como bien posicional, 

Por otra parte algunos investigadores sociales se alejaron de lO que el funcionalismo sociol6gico es 

capaz de explicar y de lo que el empirtsmo metodológico puede demostrar, Surgió, en consecuencia, un 

especto para la Introducción del conflicto en la explicación de los fenómenos sociales, En este caso la teoria 

que se considera en este trabajo es la Credencialista de Randall Colllns, cuyas aproximaciones teóricas 

basan la explicación de la relación entre educación y sociedad en la existencia de dnerencias sociales 

jerálqulcas que la institución escolar, de una forma u otra contribuye a reproducir, 

En el capitulo 11 se hace un recorrido cronol6gico de la educación media supertor en México, Este 

recorrido es necesario para distinguir la función social de la preparaloria en cada época, desde su fundacl6n 

hasta la década de los 70 que es cuando aparece la preparatoria abierta, Inicia desde el periodo de Benito 

Juárez, porque es cuando la educación media supertor comienza su desarrollo en México y concluye hasta el 

periodo presidencial de Luis ECheverria, que fomentó los sistemas abiertos de educación, entre ellos la 

preparatorta abierta, 

En el capitulo 111 se hace referencia a la ensenanza abierta en México como resultado de la 

biJsqueda de respuestas al problema educativo nacional relacionado con el rezago edUCativo, se consideran 

los elementos que inteNlenen en la preparalorta abierta conocida también como bachillerato SEP, 

En el capitulo IV se presenta el tratamiento emplriCO del estudio, Aqul se exponen los resultados de 

la aplicación de cuesllonarlos en el Centro de asesonas, objeto de este estudio, se tratará de dar respuesta a 

las In\erroganlas planteadas desde el principio, 

Finalmente se presentan las IIIflexlones finales, los anexos y las fuentes de Infonnacl6n, 
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CAPtrULO 1. ENFOQUES ECONOMICOS y SOCIALES DE LA EDUCACION 

1.1 Fundón social da la educación en México. 

En este capilUlo se pretende realizar un atertarlllenlO a la comprensión del rumbo de la 

educa:l6n mexicana en el presanle. a partir del supuesto de que és1a ha respondido a detennlnadas 

necesidades sociales. Se describirán los supuestos de un enfoque teórico que relaciona el grado de 

escolaridad. el tipo de empleo y el_ social. 

Durante el transcurso de este siglo. una de las llanSfonnaclones del pais ha sido el cambio en la 

estructura demográfica de la sociedad. que de ser predomlnarrlemenle rural pasó a ser 

predominantemente urbana Desde mediados del siglo XX coexisten en la sociedad mexicana estructuras 

agrarias. Industriales Y posIInduslrlaleS. Y en cada una de ellas no sólo loS procesos educativos han sido 

dlstlnlOs. sino que han repercutido en la sociedad de manera diferente. 

La Inleracción social en México ha venido cambiando: "... las estructuras sociales, las nonnas y 
las pautaS de conducta; el sistema de estJaIiflCaClón social, las concepciOnes que las personas llenen de 

si mismas, as! como los espacios de slgnlllcado para la acción social ... en complejos InstitII:Ionaies como 

la economla, el goblemo, la familia Y en el orden social en su conJunlO" (1). En eslOs cambios sociales, la 

insli\uclonallzaclón de la educa:l6n misma, la escolaridad y el conocimlenlO han dasempenado un papel 

cada vez mAs Importante. 

La dinámica demográfica se ha llanSformado en una de las dimensiones má; slgnilblllvas en la 

datennlnaclón de los cambios sociales. en la medida en que ha repe1Cutido en los procesos económicos, 

poIíllcos y sociales (estructura por edades, empleo, desempleo, y subempleo, pres1aclón de seM:Ios, 

migraciones Inlernas e Internacionales, etc.). 

Las politlcas económi:as de ajuste que se apliCaron en Méxk:o desde los ochenta, hasla finales 

de los novenla han lenldo un enonne cosIO social, lanIO por el lado del empleo como por el de la 

dlstrlbucl6n de los Ingresos, con rezagos slgnlllcatlvos en las polltlcas de bIeneslar social (sáud, 

vivienda, educa:l6n, seguridad); con la crisis de 1994 se Incremenlaron los problemas Y los Indlces de 

pobreza absoluta y relativa. 

1. LATAPI SARRE, PIlIlo. Ur!lj!!gd!!" • en tn: ' F0nd04leltUclole il Su ; .. RicsdoZftIIdWFCE 1998, val!. p. 119 
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Actualmente, en el lemlno de la produc:c1On se demandan cada vez més sIlOS conlenklos de 

conocImIenlD oper8IIvo. los cualeS no encajan en Clllluras con bajos nIVeleS de escoIIrIdad. 

lo anIBrIOr slgnlllca, por ejemplo, que la mano de obra y la destreza manual ralevante en el 

periodo del 'Milagro mexicano' (1940), ya no 10 es mtIs. AhOra una parle de la sociedad esllllDmando 

conciencia de la necesidad de estar InfOrmada. ser aeatIva y estar a la vanguardia del conocImIenID, por 

10 1anID, considera que la edWlCiOn no sOlo debe abarCar una elapa de la vida de las personas, sino leda 

la vida (que sea pennanenle). 

Por 000 la1o, la dlStrtbucl6n de escolar'dad en la población ha sido defIcIenIe; 'cuando se 

abIIeIOn las ven1anas de oportunidades para el ascenso de las Clases popul818S hacia el espacio de las 

Clases medias medlanle la educación (entre 1960 y 1980), las crisis económicas y las estrategias para 

reso/veJIas condujeron a fines de siglo hacia una situación de pérdida de .-para algunos grupos 

sociales que hablan lOgradO ascenso soclar (2), es decir las oportunidades educativas se ampliaron, pero 

esIDS lOgros se vieron minimIzadOS por la polltlca económICa del psls, dando como rasuI!aCIo, entre otras 
cosas. la lnequldad educativa 

lo anterior muestra que la aducaclón ha Ido haciéndose més accesible, pero, sigue estando 

condICIonada por: la Clase social de origen, el sexo y el lugar de rasldenCla la población que llene 

acceso al SIs1ema escolar, tanblén tiene problemas para conCIu~ los dls1lnIDS tramos o niveles del 

slslema por 10 1anID, la discriminación y los procesos de selección en el sistema escolar siguen 

ocunIendo. 

la Idea de que al aumentar el nivel de escolar'dad se obtiene un IncIl!menID en la produdlvldad Y al 

mismo tiempo mayor.- social proviene del 'último cuarID de esIe siglO [en el cuaIJ el discurso 

ideológico antu6 mtIs bien 10 econ6mIco, partbJIanl1enIe en lo que se reflera a la productividad del 

capital humano y a las vlncula:lones de la educación con los seclDres productivos de bienes y servicios' 

(3), sin embargo, los resultados no han sido los esperados. 

Es Impor1anIe recordar que la desigualdad en los niveles de escolaridad, en1J9 enIIdadas 

federativas, ha continuado mostrando caraclerlstlcas muy similares a las de mediados de este siglO, por 

tanlD el sIs1ema escolar muestra slnlomas de una gran IneflcIenCla IntBma y-

2. "' •. 122 
3. "' •. 132 
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Por otra parte, el problema de las relaciones entre la cultura, la nación y la escuela no ha dejado 

de ser importante y su replanteamiento parece Ineludible a dos hechos: la Inserción en un mundo 

globalizado (mundializado), y el resurgimiento de identidades étnicas que demandan proyectos de 

educación intercultural (movimiento indigenista). 

Hoy, la escuela y los maestros ... forman parte de un campo de interacciones 
heterogéneas, donde las aspiraciones de desanrollo humano se han ampliado; a 
pesar de todo, la escuela sigue teniendo un papel privilegiado en la formación de 
valores, en cuanto mediación universalisla entre lo pública y lo privado. El postulada 
dur1<helmlano, no ha sido abolido, se sigue esperando de la educación formal le 
informaij el papel de vanguardia en la recreación de la cullura nacional, que recoja 
las aspiraciones históricas de justicia y solidaridad, y se abra a la democracia, al 
respeto, a los derechos humanos y al plurat~mo cultural (4). 

Sin embargo, el mito de que la educación libera a los individuos de las miserias humanas, 

'comenzó a derrumbarse; la Incorporación inopinada de masas Ingentes de titulados y personas con 

niveles medios de escolaridad al gigantesco ejército de reserva de los desempleados mexicanos, ha 

contnbuido decisivamente a ello .. .Ia toma de coneiencla sobre el fracaso global del proyecto educativo 

oficial comienza ahora a arraigar en amplios sectores de la opinión pública" (5), son esos mismos 

sectores los que van a estar en la constante lucha de oportunidades de desarrollo económico y social. 

El teneno donde ha sido más ostensible el fracaso de la escuela de acuellfo con Gilberta 

Guevara Niebla es; 

... sin duda el de la cullura donde los medios masivos de Información se han 
revelado como unas vellfaderas potencias. En manos de corporaciones privadas 
que reproducen patrones de cultura extranjeros (concretamente norteamericanOS) 
los medios masivos han contribuido decisivamente a minar los fundamentos mismos 
de la cultura nacional y a difundir esquemas de conducta que Inducen pasividad, 
Individualismo, lnesponsabllidad ante la nación, consumismo, despolltlzaclón, 
cinismo, simulación etc. Los medios masivos han desplaZado a la escuela en su 
funcl6n educativa y ella, por su parte ha sido Incapaz para reaccionar y revelarse 
como una benera contra la Irrfiuencia deleznable de estos Instrumentos 
extranjef1zantes. Hoy, el pals vive una auténtica crisis culturat, crisis que ha sido 
retroatlmentada por la InefIclenela del sistema educativo (6). 

A partir de lo antartar se pueden establecer los retos a los que tiene que responder la educación 

en este momento. 

4. ~p.83 
5 GUEVMA NIEBlA. Gib:rto 1.a aisi3 Y la educaQ6n0 En GONZÁlEZ CASANOVA, Pabb, r&rioo!I!J!B la m, 

1991, Vol. n, p.132 
6. ~p,l33 
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1.2 Teonas actuales acerca de los electas de la escolaridad en el sistema productivo. 

Una opinión baslante generalizada es que el progreso técnico de los úllimOS allos ha sido y 

seguiJil s1eooa el empuje del desamlllo productivo. por lo que resulta esencial manlener los crllerlos Y 

niveles de la escolaridad adecuados a esta situación: 

Los prlmeros intentos que hicieron tos economistas en este siglo para explicar las 
relaciones entre la escolaridad y la fuelZa de trabajo se derivaron del paradigma 
funclonalista de las ciencias sociales. al cua! corresponde la teona económica en 
sus vertientes clásica y neoclásica. Postenonnente se ofrecieron otras explicaciones 
que partieron de perspectivas teóricas de naturateza dialéctica (7). 

A continuación se mencionan a!gunos supuestos de leOnas que tratan de dar cuenta de los 

efectos de la escolaridad en el sistema productivo: 

a) Teona del capital humano 
b) T eoria de la funcionalidad técnica de la educación 
e) Teoria de la educación como bien posicional 
d) T eoria credenclalista 

.) TaorIa del capital humano 

Le leOria del capital humano fue desarrollada con el fin de explicar dos fenómenos comptementarlOS. 

El primero de estos fenómenos se refiere a! comportamiento de tos precios en función de las variaciones 

en la oferta Y la demanda de un bien delennlnado. El seguooa se relaciona con la Observación de que las 

variaciones en los precios. resultantes del comportamiento de la oferta y la demanda, son expresiones de 

la tendencia exisIenIe en la economla. hacia el equilibrio entre las lesas de rendimiento de las tnverstones 

por medio de la transferencia de equenas actividades que obtienen bajoS rendimientos. hacia otras más 

productivas. Por lo tanto. según este plantea:nlento: 

El comport¡mlento de la demanda educativa depende de las diferencias entre los 
salarlos de los individuos que cursaron diversos niveles de escolaridad. las cuales 
reflejan los Incrementos en la productividad. que a su vez se asocian con los 
respectivOS niveles de educación fonnat (B). 

En México la leOria del capital humano. repen:ut16 en casi todos los ilmbUos; provocando que la 

relación escoIar1dad-empleo esté marcada por la productiYklad Y la competitilvldad. las nuevas fonnas de 

7. taJAoz IZQUERDO, CII'Ia "EfIcItII de .......... tWllI a.za de hIII;f. En LATAPI SARRE, Pebb. Un "* ... ....", SI 

MI!I!RJ>. 175 
a. lIi!IIIL p. 118-m 
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organización y desempeño del trabajo están siendo regidas primordialmente por \os imperatiVOS del 

mercado, lo cual InllOduce nuevos comportamientos laboraleS y remullel3flvos, que tienen que ver 

estrechamente con los dlsllntos niveles educativos. 

Enseguida se mencionan algunas particularidades del Programa de Modemización Educativa 

1989-1994, que se rela:lonan con la teona del capital humano: 

1. Descentralización en la ejecución de las acciones educativas y centralización 
nonnatIva en la orlenta::ión de ellas. 

2. FortaleCimiento de opciones: sistemas abiertos, no formales, y de capa:lta::lón para 
el trabajo, tomando en cuenta las transforma:iones productivas. 

3. Vlncuta::ión de los ámbitos escolar y productivo medianle: 
· la califlCa:lón y capa:ita::lón de los alumnos para desempenar un trabajo 
productivo y remunerador 
· la reta::lón de la educa:ión con la productividad y con la organiza:lón soclal para la 
producción 
· la instaura:l6n de procesos educatIvOS flexibles y especiflCOS para alandar a la 
reta::lón entre producción, trabajo y distribución de bienes 
· la vinculación sistemática del esfuerzo de Investigación del aparato productivo, en 
el caso de ta educa:lón superlor 
· el compromiso de los usuarios de los dlvelSOS niveles educativos con la 
productividad para elevar los niveles de bienestar". 

Sin embargo, ni la demanda educativa, ni las tasas de rendimiento de las Inversiones para lograr 

los d~erenles grados de escolaridad que obtienen los integrantes de la fuerza de trabajo del país, se han 

comportado de acuerdo con las predicciones de la teona del capital humano. 

El Programa de Modernización Educativa 1989-1994, sugiere que "a la educación no se le 

sustraigan o se le anulen otras funciones sociales propias de ella, sino sólo se le demanda que las realice 

en función de lo que le es prioritario" (9). Se consideró que la educa:ión, según la teona del capital 

humano genera beneficios económicos a quien la recibe, puesto que lo capa:lta para un desempeno 

laboral más eficiente Y por lo tanto mejor remunerado, es decir. 

La Inversión que se hace al fomentar la educa:i6n es un capital humano que rendirá 
sus beneficios, como cualquier otra Inversión. Sin embargo, es necesario reta::Ionar 
dichos beneficios con \os costos que está implicando el Obtenerlo, de manera que se 
pueda calcular la tasa de rentabilidad que tiene la educa:l6n ... y así 
consecuentemente manejar Sus dlvelSOS componentes de manera que sea una 
Inversión productiva (10). 

La teoría del capital humano supone que \os Ingresos de un Individuo son detenmlnados en 

función de la prepara:lón, adiestramiento y habll~ad que éste posee, reforzando la creencta generalizada 

de que la educa:ión tiene asignado el papel de canal de movilidad social ascendente. 

_1!!Il"'-~ 1994.' ... 
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b) La Teona de l. funcionalidad técnica de la educación 

Esta leOIia es otra explIcaCión acerca de la relación educación y empleo. Desde 1ni:1os de la década 

de los sesenta, con la na:ientB reIonnulacl6n de la teona neoclásica del capital humano se acentuó la 

exigencia de planear las InV91Slones educatIVas para que fueran una real contrlbtJ:l6n al desarro11o 

económico, además, se comenzó a ver la necesidad de adecuar los flUjos de egresados del sistema 

esco1ar y las demandas del aparato productivo: 

Por eso se buscaron metodologías que condujeran a un crecimiento y diversificación 
del sistema escolar, en función de los recursos humanos necesarios para obtener 
los niveles de productividad esperados en cada rama Industrial. Estas metodologlas 
tuvieron una estracha cercanla con la Teorla de la Funcionalidad Técnb de la 
EdtJ:ación, esta teona se encuentra dentro del marco general del Funclonallsmo 
(11). 

La teorla de la funcionalidad técnica de la educación llega a ser contemporánea, en el caso 
mexicanO, con el auge de todas las tendencias planeadoras y planificadoras que se desarroDaron desde 

mediados de los sesenta hasta fines de los OChenta. 

La teona de la Funcionalidad Técnica supone que el desarT01io tecnológico genera 
cambios en la estructura ocupacional, la cual tiene un altO grado de ajuste y 
conespondencla con los cambios en el tipo y nivel de fonnación que ofrezca el 
sistema educa1ivo. Los cambios tecnológicos son variables detennlnantes de los 
conocimientos y habUldades que se van necesitando. Por eso, se supone que la 
prodtJ:tlvldad del trabajador se incrementa con la edtJ:ación (12). 

La Idea anterior comenzó a generalizar el Interés por adquirir un mayor grado de escoIarldad, 

puede ser ésta una de las razones de que en los últimos anos la ma1ricula aumentó en los diferentes 

niveles edtJ:atlvos, principa1mente en edtJ:ación básica y en el nivel medio superior '. 

La leOIia de la funcionalidad técnica de la educación apunta que, el desarrollo eoon6mlco de un 

pals depende del grado de desarroUo de su sistema educatIvO. Por tanto, la capacidad productiva de un 

pals, es decir, el voiímen y calidad de bienes y servlclos que prodtJ:9 depende, no sólo de su dOlaCi6n de 

recursos naturales, inIraestructura 1ns1alaclones, maquinaria, ele., sino también del nJve1 edtJ:ativO de su 

tuerza laboral, asignándole asI al sistema educatIvO el papel de proveedor de un Importante factor de la 

produccl6n: el recurso humano, por tanto, 

11. l!!dIm p. 50-81 
12. M:fJm. p. 51 
-w-: Prgme",.-, ....... ,.2QQO p.130 
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Panlla teoría de la funcionalidad técnica de la educa:lón existan diversas dinámicas 
que tienden a promover el equllibr10 entre la oferta y la demanda y que 
conesponden a los distintos recurws humanos. Esas dinámicaS se apoyan, a su 
vez, en las relaCiOnes entre la escolaridad de la fuerza de trabajo, las ocupaciones 
desempel\adas por los trabajadores y sus respectivos niveles de productividad ... de 
ese planteamiento se derivó la prediccl6n de que, mediante una adeCuada 
vinculación de la educa:lón con el aparato productivo seria posible evitar la eventual 
aparición de déflctt de oferta de Il!CUrws humanos [o cuellos de bOtella] que pudiera 
entorpecer el crecimiento económico (13). 

Hay que tornar en cuenta que si bien la Modernización Educative enfatizó como uno de sus 

puntos importanles el de la adecuación entre el fluJo de egresados y las necesidades 

ocupacionales del desarrollo tecnológico, lamblén .... acentuó 01rOS factores modernizadores que son 

especlflcos de la Funcionalidad Técnica ... Iaies como: lacompelilivldad, la raclonallza:lón en el uso de 

lodo tipo de recurws y la revisión de costos educativOS, la Inducción de nuevas fónnulas de 

financiamiento vinculadas a evaluación externas, la productIVidad Y la tecnología, etc." (14). 

Esta leona Intenta abaJtar no sólo el funciOnamiento del mercado de trabajo, o las relaciones 

entre educación e Ingreso, síno además el papel del progreso clentlflCO y tecnológico en el desarrollo, en 

la educa:lón y en el trabajo, y las políticas generales de desarrollo educativo. 

Pero de acuerdo con diverws estudios reclenles, a partir de 1980 hasta el momento los 

resuttados han sido distintos a los que consideran tanto la Teoria de la Funcionalidad Técnica de la 

Educa:lón como los de la Teoria del Capital Humano. Para corrobOrar tal afinnaclón, a partir del año 

senaiado (y puede ser que hasta finales de este siglo) la mayoria de los egresados de Instituciones de 

educa:lón super1or, se ven obligados a ocupar puestos de menor nivel jerárquico que el que 

correspondena teóricamente a los grados de escolaridad que ellos cursaron '. 
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el Tecria de l. educación como bien posicional 

Esta teoría se desanOIló para explicar si cada vez exIsIen menos fuentes de empleo, por qué la 

mayorla de los secIoreS de la población siguen demandando educación. Además, esta tearla seftala que 

las ocupacJones actuales en el mercado laboral son desempefladas por personas que akanZamn más 

altos niveles de escolaridad; en relación con el nivel de escolaridad de las personas que se van retirando. 

De lo cual se denva la observación de que, a mayor nivel de escolaridad sen! más fécll conseguir empleo 

y competir pordetennlnado.-. 

La teorla de la educación como bien posicional predice que, en la medida en que 
clerla cantidad de escolandad deja de ser suficiente para alcanzar la poslcl6n SOCIal 
deseada, aquellos individuos que eslán en condicIoneS de adquirir mayores dosis de 
educación deciden hacerlo • Independientemente del volumen de la demanda 
existente para esa escolarldad en el sistema productivo y del valor que tenga la 
misma en los mercados de trabajo ., con el fln de disponer de la educacl6n fonnai 
que les pennlta desempenar ocupaciones que anterlonnente requenan menores 
niveles de preparación (15). 

En los últimos anos, la fonnacl6n de recursos humanos para el trabajo ha venido desempettando 

un papel central en la modemlzaclón de las estructuras econ6ml:as y SOCIales de México, lógicamente la 

educación Juega un papel muy Imporlante. 

Los recursos humanos en este pals eslán sujetOS a un proceso permanente de fonnacI6n Y 

desanoIlo, esIo úIIImo, constituye una de las bases para Incrementar la productividad Y la competi1lvldad 

de la economla nacional (según la globailzación o mejor dicho la mundlallzacl6nl. Los cambios en la 

demanda de produocl6n precisan de una actualización pennanente de los procesos productivos, que sólo 

puede Iognne con una fuetta laboral apta para comprender y acomeier los cambios en el presen1e y en 

el Muro. 

Esta teona sostiene que la competencia por el .- eleva continuamente la demMda 

educallva. aun cuando la demanda laboral tienda a permanecer en niveles reIaIMIments estables (16). 

Alcanza" un mayor grado de escolaridad delle promover el desanollo personal Y profesional de las 

personas que part;:Ipan en el mercado laboral como de las que buscan nuevae opoI1unIdades de empleo, 

as! mISmO se logra el desamJIIo de una fuefZa de trabajo apta y competente. 
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Como es evidente, la teoria de la ed.,;:ación como bien posicional, sei\ala la competencia que se 

lleva a cabo en los mercados de trabajO. El papel de la educa:ión tonnaI es el fa:llltar el axeso de 

quienes han alcanzado los mayores grados de escolaridad a las ocupacIOnes mejor remuneradas, e 

Impedir ese a:ceso a quienes se encuentren en la srtuacl6n contraria. 

Para apoyar la leorla de la edtJ:ación como bien posicional se muestra el siguiente cuadro 

donde se aprecia que cuando los individuos han cursado menos de 10 gnados de escolaridad, es mayor 

la probabilidad de que desempei\en ocupaciones Infonnales; en cambio, cuando han cursado mils de 

nueve grados de escolaridad sucede claramente lo contrario: 

EsooIarktad de la poblaci6n que desempefLa ocupaciones formales e informales, 1998 

(Municipios de 100,OJO Y mas habitanlBS). 

ESCOLARIDAD PORCENTAJE. DE SUJETOS PORCENTAJE DE SUJETOS EN 

EN OCUPACIONES FORMALES OCUPACIONES lNFORt.W.ES 

Sin Escolaridad 2.2 9.0 

1-3 grados 16.0 19.9 

4-5 gnados 3.8 8.4 

6 grados 17.7 25.1 

7-9 grados 8.4 11.1 

10 Y mils grados 51.9 26.5 

FUENTE: Seaatarla del Tobajo Y P...,0i6n Social, 1994, p. 31 

Como se puede ~ si se estudia por lo menos el nivel medio en cualquiera de las opciones 

que Ofrece el sIStema educativo mexicano, se tiene la probabilidad de tener un empleo que otorgue lOdas 

las garantias de seguridad laboral (ArtIculo 123 constitucional), de conseguir mayor lIImuneración 

econ6miCa. y 1IICOnocimIentD social. 
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di Teoria credendaJlsII de Randali CoIllns 

Esta teoría es semejante en cierto sentido a la teoría de la educa:ión como bien posiCional, la que 

aflnna qoo qlien adquiere detemlinadas dosis de escolaridad, lo hace con el fin de poder competir por 

detemlinado _, en este teoría se toma en cuenta al conocimiento; por su parte la teoría 

credenclallsta considera que se toma más en cuenta el estilo de vida Y la cultura para conseguir un 

empleo. 

Randall Cornns aflnna que es razonable que haya aumentado la demanda popular de educación, 

poosto que para detennlnados grupos el acceso a la educación les puede proporcionar una movilidad 

social ascendente, también dice que el Interés por aJcanzar las escasas posiciones de poder y prestigio 

provoca el conflicto y la competencia para obtener una mayor educación (17). 

Esta teoría sostiene que lo que en realidad Induce a las capas populares a demandar más 

educación no es la capacitación profesional que en ella puedan obtener, sino el acceso a la cultura de 

éllte, ya que lo que otorga poder no es solamente la posición en el mercado de trabajo de los Individuos. 

CoUins identi1i:a a la educación como mecanismo fundamental para la dWerencla:lón entre grupos y 

como instituCIón que otorga credenciales que pennitirán el acceso a los mejores empleos. Los grupos 

dominantes luchan para que la educación constituya una senal de d~erenclaclón y distanciamiento 

respecto a los otros grupos sociales, e Intentan introducir cambios para revalorizar determinados titulos y 

devaluar otros. 

Dentro de este lógica, lo relevante de la educación, en consecuencia, no son ni los contenidos ni 

las habilidades cognitivas, sino que 'lo que se aprende en las escuelas tiene mucho más que ver con las 

normas convencionales sobre los conceptos de SOCiabilidad y del derecho a la propiedad, que con 

técnicas insbumentales o cognoscitivas'{1B). Sin embargo, Collins realiza esta aflrma:16n sin analizar el 

curriculum escolar o los procesos de Interacción que tienen lugar en las Instituciones educativas. 

CuriIosarnente, la Importancia que el mismo aulor concede a los rituales en la identificación y 

dWerencla:lón de grupos de _ no le conduce a observar cómo la educacl6n sirve y contribuye a esos 

procesos. Ésta es una clara debilidad de la teoría de Collins que, desde otro enfoque, ser.l superada por 

BouRlIeu y Bemsteln (19). 

17. BONAL.)(aviar. Scdsmgfl di! I!! educpd6n Unp!l!rpxIrnadOn qf!!pa' la! mrrI!n!a! tJQ!ltm!!x!!\ntR;'. MIDId, Espa/'e. PeIIbs. 1998, p. 
14 

t8. COWNS,R.la"""""'1g!!dtn!!iiaIMp,Madrid.AkaI,1989p.26 
19. BONAL.. XsvIer. 2RJtil. P 19· B6 
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Lo mas signifl:ativo de la aportación de CoUins, sin duda, es la considera:ión del grupo como 

unida! que no solamente comparte unas condiciones materiales objetivas, sino unos Intereses colectivos 

que le conducen a una acción homogénea. 

El cuidaloso análisis de Collins respecto a la relación entre el auge de las profesiones liberales y 

la educación no es apllca!o a los condicionantes de la propia expansión de la escuela de masas y del 

papel de los distintos agentes en ella. Esta carencia, no obstante, como veremos, no • .5 exclusiva de 

CoIllO$, sino que también lo es de las mismas leonas de la reproduccl6n. 

El credenclalismo de Collins identifICa una función social de la educación completamente diferente a 

la defendida por el funcionalismo. AsI, la escuela no es una institución para otorgar oportunidades 

sociales a los Individuos, sino un espacio de lucha entre grupos que proporciona _. poder y 

d~erenclaclón social. Collins, sin embargo, no entra en la valora:l6n concreta de las d~rentes 

posibilida!es culturales que tienen los grupos sociales en el acceso y aprovechamiento de las 

oportunidades educativas. 

13 



CAPITULO 2. EDUCACION. NIVEL MEDIO SUPERIOR 

2.1 Btave 18S8II1 hlst6r1ca del Nivel Medio SUperior en México. 

Consideré necesario un capilulo hislórlco en el desarrollo de mi trabajo porque me pennltlrta Iener 

una perspectiva más amplia respecto a mi investigación sobre la relación entre grado de esoolarldad. nivel de 

-. empleo y la preparalorla abierta o bachilieralo de la Secrelaria de Educación Pública (SEP). 

En México la educación ha respondido a delennlnadas necesidades sociales, por lanto para poder 

comprender la función social de un nivel de estudios de educación pública, en esle caso el nivel medio 

superlor es necesario conocer su proceso hislórlco. 

ESIe trabajo sólo aborda el nivel medio superlor a partir del perlodo de Benito Ju~rez hasla la década 

de los selenla, con especial Inleres en la preparalorla abierta, eslablecida en esa época 

2.1.1 México independiente 

El papel de la igleSia en la educación y la noción de libertad educativa fueron puntos de conflicto 

desde 18 Independencia de México. Los liberales de las primeras décadas del México Independienle 

propusieron la libertad de ensenanza con el objetivo de acabar con el monopolio ecieslilstlco sobre la 

educación que habla existido duranle la Colonia 

El progreso de la educación pública desde la consumación de la Independencia hasla 1911, puede 

advertirse a través del cambianle propósito perseguido por el Estado al promoverla: 

PrImero, como necesidad Ineludible para la fonnación de una democracia; en seguida, 
como factor de orden y progreso, idea que se 8Siabieci6 desde 1867; [con la 
expadici6n de la ley OIll~ica de la InstruccI6n pública en el Distrito Federal, que 
refonn6, con un esplr1tu clentlflco y positivista a partir de su aplicación en la capilal, todo 
el SIstema educativo del paIis, el 2 de diciembre del ano mencionado] y fInaImenta como 
elemento Indispensable de 1nIegraci6n social Y formaci6n de la idantldad nacional de lOs 
ciudadanos del paIis (20). 

20. L.aONE. Emem. "MI«t1tttdtI. En: L. Eme Np!no! I'r!w!!bk I!!" wIpdo di G!Ib!m fI!md!ll8!!l - 1878 1MIdr.o, D.F. UNAM, 
111O,p.7 
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los primeros anos después de la Independencia se caracterizaron umblén por las profundas 

dlfelenclas ideológiCas entre dos partidos políticos: ellíberal y el conservador, que fomIaron parte del proceso 

histórico de construcción del Estado nacional. 

El creciente Interés por la educación se expresa paulatinamente en una serie de Instrumentos: 

proyectos, pIaneS de estudio, iniciativas de ley, leyes, dictámenes, el!:. lo cuat encaminaba haCia la 

necesidad de eslabiecer un organismo regulador del ramo educativo, que más tanSe se conoció primero como 
Secretana de Instrucción Pública y Bellas Mes y después como Secretaria de Educación Pública (SEP). 

2.1.2 República Restaurada y Porflrlato (1867 .1910). 

El ano 1867 fue el de la Restauración de la República a cargo del presidente Benito Juérez y 

también el ano en que se sentaron las bases de la Escuela Nacional Preparatoria 

Emesto lemolne, senala en su obra que ,a hlstona de la Escuela Preparatorla puede dividirse en 

dos grandes épocas que se sincronizan con la realidad polítk:a-soclal del pals: la primera de 1867 a 1910 y, 

la segunda de 1910 a nuestro tiempo' (21). 

La primera época sulrl6la influencia de dos grandes pensadores: Gablno Barreda de 1867 a 1878 y 

Justo Sierra de 1878 a 1910. 

Gablno Barreda fue el principal representante del posl1Ivtsmo en MéxEo, afirmó que .... la educa:l6n 

debla proponerse la formación del hOmbre con fundamento en la razón y la ciencia. consideraba al OnIen 

como la base de la Educación, al Progreso como su fin més Imponante y que solamente el positivismo podrla 

organIZar un verdadero sistema de educación popular que constl1ulria el més vigoroso ins1nJmento de la 

Reforma SocIal' (22). 

Desde 1867 se considero que la primaria debla sar gratuita y oIJIIgatoria, se es1abIecI6 un nivel 

medio superior [la preparatonal que darla una base hOmogénea a la educa:l6n profesional y se propuso la 

unlflca:l6n educativa Be excluyó de los planes de estudio toda ensenanz& religiosa sustI1uyéndose por el 

15 



laicismo obllgatol1o en los establecimientos oficiales, porque ' ... Barreda adopto el plan positivista del saber, y 

con esto su actitud negativa hacia la Metafisica y hacia todas las creaciones del punto de vista subjetivo, tates 

como, la Psicologia; [por lo tanto] reorganiz61a educa:i6n nacional, Incluyendo el programa de estudios de ta 

Escuela NacIOnal Preparatoria' (23). 

Barreda ellgi6 para la residencia de la Preparatoria el que habla sido un Colegio Jesuita: San 

Ide~onso, edificio construido en la primera mitad del siglo XVIII. En el edifICio mencionado los estudios 

preparatorios se dMdian en dos etapas, subdivididas a su vez en cinco anos escolares, ,a primera etapa 

denominada Latinidad, comprendia los dos primeros anos y su equivalente actual sería la secundarla, la 

segunda etapa. denominada FUosofía comprendla los tres últimos anos y su correlación actual seria 

propiamente la instrucción preparatoria' (24), antes de la Refonna que se dio con el positMsmo, dichos 

estudios eran exigidos para Ingresar a Jurisprudencia o a Ciencias Ecleslllsticas. 

Uno de los rasgos esenciales de la nueva Preparatoria fue la un~ormldad de los estudios 'se 

suprimieron los bachilleratos especiales porque eran Insufelentes para dar al estudiante una preparación 

satlsfacloria; en consecuencia, se unWormaron los estudios preparatorios para todas las carreras ... con ello se 

pretendla dar una cultura general, independiente del oficio o profesión escogida por el estudiante, pues de 

otra manera se coma el peligro de caer en los mayores enores o en conclusiones falsas' (25), pero lo anterior 

fue Inexacto porque la enseftanza preparatoria a cargo de Barreda se divldla en cuatro areas, que siguieron 

considerándose bachilleratos especiales: 

1. Abogacla 
2. Medicina y Farmacia 
3. Agrlicultura y Veterinaria 
4. Ingeniería, ArquWectura y Metalurgia 

Las tres primeras se cursaban en 5 anos y la (¡ltima en cuatro. 

TOdavla en 1869 en yucatlln, por ejemplo, no se aceptaba en forma completa el plan Barredlano, 

porque las Ideas del positivismo no fueron adoptadas automáticamente en todos los InstitutoS literarios 

[antecedentes del nivel medio superior educativO] ' ... en primer lugar porque algunos de ellos estaban en sus 

inicios y no tenlan los recursos humanos para hacerlo Y en otros la Influencia de la iglesia aUn se hacia sentir' 

(26). 

23. BALDWlN J. MIrk. "NumIa ncdaIlIiIre U6xic:0". En: l.BI)lNE-EmIISD.QQJdL.p. 20 
,.. -'.39 
25. t.l)NROY,~."1nIIru.x:I6n PIM:e". En: HiI!qriI Modprt de Mtxic9(laRep&1)lcaRerdal.nda.lI yktI ~ abre 

~parDlnlel CoIIoVlegll. Wxi:o, t956.p. 684 
28. CASTRE.K>N DIEZ. JIIiM. E!Il!di!!ntn Bo!tf!t!!® y $ t 1pd M6xic0, Ur*iId de PIQIi.rcd6n lIIb':IM del ColegIo de a.MnI. 1!183. p. 

158-151 
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Parte del pl9Stiglo que iba labrando la Escuela Preparatoria era la confianza depositada en ella de! mismo 

preslden1e BenIto Juárez. Las familias pudientes de la ciudad de México y de los Estados enviaban ahl a sus 

hijos; éstos convlvlan con estudiantes de bajos recursos provenientes de la clase del proletaJ1ado, sin 

distinción alguna o preferencia de parte de los maestros. El trato igualItarIO era remarcado por Bamlda como 

una caracterislica de la Reforma y un avance para la sociedad mexicana 

Después de la muerte de Juárez, México vivió una situación polilica Inestable, pues ya los grupos 

politicos porfiristas, planeaban ascender al poder en el gobierno: 

Cuando a finales de 18761r1unfó el movlmlenlo que enarbolaba el Plan de Tuxtepec, 
ocupó de manera provisional la presidencia de la Republlca el general Juan N. Méndez, 
en tan10 el paIs era pacificado; una vez logrado esl8 obje1ivo, el general Porfirio Dlaz 
Inlcl6 su primer manda10 y llamó a colaborar en su gablnel8 a destacados miembros del 
Partido Liberal, quienes pudieron dar continuidad al proceso general de la Reforma, 
Iniciado en las décadas anl8riores (27) 

Gabi10 Bamlda se retiró de la Escuela Preparatoria y ésta quedó a cargo de o1rOS posI1Ivtstas del 

Porfiria1o. 

En 1870 habla enbrado en vigor la nueva legislación dellnltlva de la Preparatoria La nueva ley 

Orgánica de la Ins1ruCCI6n PUblica en el DIs1rIto Federal, se promulgó el15 de mayo de 1869 y el Reglamenlo 

de la misma el 9 de noviembre; entonces vista desde cualquier ángulo - el doc1rInarIo, el prá:tlco, el 

pedagógico Y hasta el psicológico - la Reforma de 1869 beneficiaba notorlamen1e, en su constitución yen su 

final1dad socIoCultural a la PreparatorIa reafirmando su carác1er, laico positivista Y Cien1Iflco, como se verá 

más adelan1e. 

Con el nuevo reglamento, las áreas O especializaciones de la PreparalDlla, se radujeron a tres: 

1. Abogacla 
2. Ingenlerla, Arquitectura y Mlneralogla 
3. Medicina, Farmacia, Agricul1ura y Ve1erinarla 

lO más destacado en relacl6n con la Preparatoria duran1e el porfirlato fue el 'ro Congreso Nacional 

de InsbuccI6n PUblIca en 1890. Justo Siena fue el pIl!sIden1e de es1e Congreso, presentando él mlsmo el 

Informe final que con1enla 83 resoluciones aprobadas. A continuación se mencionan las relacionadas con la 

PrepntorIa: 
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.La ensenanza prepara!olla debia ser uniforme para todas las 
caneras. 
· Ser unIfOrme en toda la RepúbrlCa. 
· Durar seis anos. 
· Comenzar por las Matemáticas. 
· Concluir por la lógica, consistente ésta en la s1stemaliza:lón de los métodos 
clentificos, con entera exclusión de todo concepto Teológico o Melalislco. 
· Las caneras que exlglan estudios preparatorios completos y unWormes eran las que se 
cursaban en las escuelas de jurisprudencia y notaJiado, de medicina y farmacia, de 
agricultura y veterinaria, de ingenieros de minas, civiles, arquitectos, electricistas, 
geógrafos y topógrafos. 
· La ensellanza preparatoria debia ser gratulla (28) 

En 1896 estando el llc. Joaquln Baranda como secrelarlo de EsladO de Justtla e Instrucción 

Pública asume un papel central 'aumentando algunas disciplinas con mayor énfasis en las ciencias y lo que 

realmente cambia el plan de estudios es la adopción del sistema semeslral. El nuevo plan eslablecló la 

actMdad de la Escuela Nacional Preparatoria en 8 semestres y se hizo bachillerato general (acabando con las 

divisiones o secciones). lo que perseguia el ministro Baranda era lograr una mayor homogeneización del 

sistema y evitar una especialización temprana' (29). 

El nuevo plan de estudios apareela como parte de algo que Justo Sierra comenzaba a fo~ar, que se 

aprecia con claridad en el doCumento 'la Universidad; proyecto de creación'. En el plan de estudios de 1896 

la participación prtnclpal es del maestro ezequiel A. Chévez, y fue uno de los documentos en que se empieZa 

a perfilar una noción social que le da Importancia al papel del bachillerato. en el se aclaran los fines de la 

Escuela Nacional Preparatoria: 

1. lograr la unnonnidad para las carreras cientlncas, 
2. Més que preparación de conocimientos profesionales de Indole detenmlnada, era 

més Importante la preparación para la vida misma, 
3. Dotar a los educandos de todos los conocimientos necesarios para desanollarse 

mejor en su existencia, 
4. Que los estudios condujeran a los estudiantes a hacerse hombres en el sentido més 

noble de la palabra, es decir, desarroDar todas sus aptitudes fislcas, intelectuales y 
morales (30). 

La reorganización de la ensellanza en la Preparatoria penmlti6 la IntegOOón de los elementos 

culturales necesarios para el posterior seguimiento de las dlstlnlas carreras profesionales de esa época y, por 

aira parle, constituyó un gran éxito del Estado en su esfuerzo por Intervenir en la eduCación públi:a en sus 

dlfarentes niveles. 

". _ •. 7. 
29. CAslREJON. DIEZ ..... llo.ll\. •. 158 
3D. _ •. 158-159 
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Una de las sol..:iones para auxiliar a los alumnos en los estudios, fue la obllgaIDr1edad de los libroS 

de texto, los pnmelOS en autor1zaJse fueron textos de autores extranjeros, IncluSO para el estudio de la 

Hlstor1a de nuestro pais. 

El programa de la preparator1a se alaJ¡¡ó en 1897 a diez semes1res, tanbIén 'se 
Introdujo en octubIe 30 de 1901 un sexto ano de preparalDña con el retomo al slstema 
de cursos anuales, refoona que impugnó, en carta dinglda a Justo Sierra, el licenciado 
Eduardo Prado (agosto 12 de 1905), profesor de la Escuela Preparator1a (EP), por exig~ 
un esfuerzo desmedido a los estudiantes' (31). 

El doctor José Terrés, director de la Preparator1a en ese momento, respondió a Prado, concedió que 

algunas fallas de la EP eran patentes como la falta de selección del alumnado, su diferencia de aptitudes, la 

Ineptitud de los protesores no sólo respecto de las matenas sino del método de Impartlnas. Y justific6 a la EP 

cuando dijo que: 

Muchos estudiantes quienes no prosperaron en la profesión elegida, hablan podido 
subsiStir gracias a los conocimientos adquiooos en la preparatona No podla citarse 
ningún caso de un estudiante preparatonano cuya vigorosa Intellgencta se le hubiese 
agotado. Por otra pana, el objetivo de la EP no sólo era preparar al estudiante para las 
profesiones sino mpartlr educa:lón fislca, moral e intelectual. No fue dHlcll declarar cuaJ 
era el carácter dIStintivo de la EP: era un plantel de educación general más que de 
instrucción especializada (32) 

La Escuela Nacional Preparatoria se convirtió en la columna vertebral de la Nueva Lay de Instrucción 

Pública y representó el paso más audaz dado hasta entonces por Méxloo, fue cenro de discusiones sobre 

cúal debia ser su función como InstIt..:I6n educativa, coincidiendo algunas en que debla ser Integral, que no 

debla comenzar por las matemáIIcas Y que debía exIStir una fonnacl6n secundarla previa a la preparatoria. 

Gracias a la Intervención del L\:. Eduardo Prado, entra o~ cosas, el 30 de enero de 1907 se volvió a 

refonnar el plan de estudios de la preparator1a ahOra con una duración otra vez de cinco anos, en lugar de 

seis. 

Justo Sierra fue el segundo pensador que se destacó en la pr1mera etapa de la preparator1a de 1878 

a 1910 (el pI1mero fue GabIno Barreda)". Sierra fue el prtmer titular de la Secretarfa de Instrucción PIibIIca 

y Bellas Artes en 1905 y contr1buyó en Iafundacl6n de la Universidad Nacional en 1910. 
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La nueva g9netaelón positivista de finales del PorfirialO no concordaba ya con los postulados 

filosófi:os de Barreda En 1906, un numeroso grupo de estudiantes y escritores jóvenes comenzaron a busCar 

nuevas doctrinas. 'Nuevas filosofías salieron al paso del positivIsmO: a Com1e y Spencer se opusieron 

Schopenhauer y Nietzsche. Poco después comenzó a hablarse de pragmallslOO'(33). En 1910 se habia 

confonnado ya el Ateneo de la Juventud, "donde las Humanidades fueron objeto de su atención ... es1a 

rebelión del pensamiento filosófICO se identificó con la Revolución y algunos miembros del Ateneo fueron 

mIHfantes de la lucha politlca contra la dictadura de Diaz, como fue el caso de José VasconcelOS' (34). 

Comenzaba la agonia del positivismo. 

La Escuela Preparatoria, se propagó por todo el pals, y en cada Estado habia por lo menos una 

escuela. Pero la Inconfonnidad de los estudiantes se manWestaba cada vez més; en cierta ocasión cuando 

Porfirio Pana era director de la Escuela Prepara10ria y Justo Sierra en su calidad de secretario de Instrucción 

PUblica presidia una cerelOOnla, este último fue abucheado por los alumnos, ya para salir del recinto Sierra y 

Pana escucharon gritos de "Muera Sierra, muera Sierra': 

. . . esta actitud hOStil de los estudiantes contra Sierra se debia a las severas 
disposicIOnes académicas de la Secretaria de Instrucción Pública, ya que creian que era 
un terrible obstáculo para el gremIO estudiantil... pas disposiciones se refieren] a la 
exigencia de cuatro reconocimientos anuales en los que es preciso obtener al menos un 
promedio de bien en las calificaciones, y esto sin tener en cuenta que los 
reconocimientos se anuncian con 24 horas de anticipación, plazo demasiado perentorio 
para que el alumno pueda prepararse debidamente. Se sospecha que la Secretaria llevó 
a la práctica tal proyecto para poner una valla al alud de mozos que pretenden ser 
profeslonlstas. Se pregunta: ¿A qué poner tal obstáculo?, Lo més lógico es ~ al 
deseo de recortar el número de profeslonlstas y de que unos cuantos genIOS lleguen a 
concluir su carrera, propósito que si, de una parle merece alabanza, de otra es 
Inaceptable para que se lleve a la práctica. Se ha dicho que sobran profeslonistas, 
afirmación que vale para la capital; no asl para la provincia ... donde no hay tal exceso 
de profeslonlstas. Los proteslonlstas faltan en los pueblos y sobran en las ciudades, al 
contrario de los obreros que escasean en éstas y SObran en aquéllos ... [ademés] el 
alumno que falte sin justWicaci6n alguna a més del 10% de las clases dadas en el ano se 
consideran! reprobado [Art 2' del nuevo ptan de estudios] (35) 

La respuesta de las autoridades ante las Inconfonnidades fue: • que habla agitadores y que el 
estudtante debla dedicarse a estudiar y no ha practicar la polltica dentro de la escuela' (36). 

33. SOlN<A.FERNANOO.2D.llIp.11J6.101 
34. IlI!I!np.107 
311. IENESES IllAALES. _ 2D.llI. p. n. (VoU) ... _p. n .. ns (V" ~ 
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En la época en la que ocurrfan los hechos anteriores, flotaban en el ambiente cultUral del pals dos 

doctrinas diferenleS, liberalIsmO y posilivlsmo que Siguieron Influyendo hasta 1911'. 

Ambas tendencias doctrinales perduraron has1a la caída de la dictadura sin que la tenSIón en1nl ellas 

desapareciera. Puede no1arse que el liberaliSmo no madUIÓ en la Escuela Preparatoria mlen1raS que el 

positivISmo si la afecto; se pretendía un hombre ordenado, enemigo de la anarqula Intelectual; un hombre 

receloSo de todo lo que no pudiera comprobarse; confiado sólo en la ciencia, basado en los hechos Y 

renuente a admitir lo demostrado por métodos distinloS del positivo; ajeno a toda lucubración metafIslca y 

teológica: un hombre deseosO de actuar con las facul1ades altruislas bien desarrolladas por la activktad 

mental. 

Se manejaba ya la Idea de un mexicano educado, pero no se referla a todos, sino a unos cuantos 

(los Ciladlnos) con miras a un proyecto: 

El avance del país al más atto grado de desarrollo al modo norteamericano, me1a de la 
educación positivis1a [del porfiriato, además del orden y la libertad] el progreso 
eminentemente tecnológico, que seducia a la burguesla porfinana ... es decir, sin el 
esplrltu pragmático de cultivar la eficiencia. de obligarse a hacer bien las cosas, de 
plantear Y evaluar. Se quena el progreso sin apOcar los medios adecuados para 
conseguirlo, pues ni la sumisión ni el orden eran suficientes para hacer progresar al paIs 
(37). 

lo anterior hace pensar que el desarrollo del bachillerato en México debe estudiarse conslderando 

los aspectos sociales además de los puramente pedagógicos. En ambos aspectOS se debe poner atención, 

tanto en los desarrollos propios como en la influencia de slstemas educatIvOS de otros paises y de les 

fllosoflas edll:ativas e IdeaS pedagógIcaS que Influyeron en su fonnacl6l\ La Escuela Preparatoria y el 

periodO conocido como el Porfirtalo es prueba de ello. Sin embargo dIchO periodo lennlna • ... en la paradoja 

de un Intento de educación nacional liberadora, antltesls de la dictadura y primer celaje de un alba que jamás 

llegarla a la plenitud del mediodía' (38) 
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En relación con la Escuela Nacional Preparatoria: 

Con el plan de Garda Naranjo, fechado en diciembre 13 de 1913, se habia despojado 
de la orlen1aclón positivista para adoptar otra de sentido humanista. Dos anos después, 
Palaviclnl, acordó por tres razones un nuevo plan (diciembre 8 de 1915) ... el nuevo plan 
de estudios reducía el numero de anos de estudio a cuatro y contenía las asignaturas 
requeridas para poder Ingresar en cUalquier canara universitaria, adquinr los 
conocimientos de una profesión especial o dedicarse a diversas actividades (39) 

El plan respondía a las metas de PaJavicinl: 

La preparación de la juventud, terminada la pnmana, con baseS para la profesión; la 
urgencia de emplear a los jóvenes [de ahí la supresión de un ano de estudios) y el inicio 
temprano del trabajo debido a la cortedad de la vida [se crela que el promedio de vl1a 
era de 40 anos y, para que los hombres nodleran el fruto de sus energlas, se necesttaba 
utilizarlas desde temprano] (40). 

La educación pnmana como la preparatona sólo llegó a las ciudades importantes, atendiendo 

principalmente a una pordón de las clases medias urbanas y semiurbanas. En cambio, la educación superior 

recibió mayor atención. los institutos cientificas y literarios se muWplicaron y sus contenidos y equipos 

didácticos mejoraron. En casi todos los estados se contó con escuelas nonnales y en algunos se desarrotlóla 

educación artIstiCa. 

Durante la Revolución Mexicana (1910 -1917) la educación tuvo un escaso desarrollo en todos sus 

niveles. Sin embargo, en algunos estados de la Republlca los gobemadores revolucionarlos Impulsaron leyes 

que favorecieron la educación' popular' y, en algunos casos, pese a las grandes dificultades económicas, 

crearon escuelas y ampliaron el numero de profesores. 

En 1917, la Universidad Nacional de México era la unlca Institución que agrupaba diversas escuelas 

y colegios de educación superior. En este mismo ano la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) dependía de la 

Dirección de Instrucción PUblica del Goblemo Federal y se enfrentaba a dos problemas: 

El primero en relación con sus objetivos; preparar para la vl1a y para los estudios 
superiores [porque los alumnos que no continuaban una carrera profesional, eran 
capaces de trabajar, en el comercio, la banca o la índustrla] ... el segundo problema; era 
en terno a la dependencia de la ENP, ya que algunos opinaban que debla depender de 
la Universidad ... por ser ésta la única InstItucI6n dedicada a la preparación universitaria 
(41). 

39. _p.214(Vd.IQ 
«l. _p.2'6(Vd.IQ 
... _ p. 2'8-218 (Vd. D) 
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Entre 1917 Y 1930 se crearon cuatro universidades y entre 1930 Y 1948 otras siete, en dKenlOtes 

estadOS de la República Entre 1916 Y 1931 se fundaron cinco escuelas técnicas superilres y cen:a de 1J'eInta 

escuelas técnicas industrIaleS de nivel medio superior y de carácter propedeútlco. 

La Escuela Nacional Preparatoria, continuó con el mIsmO senlldo objetIW e Impersonal de la 

educación c1entlflca y su ya ciare propósito de ser únicamente propedeútica. 
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2.1.3 Periodo posrevoluclonarlo (1920 .1934). 

Los municipios tuvieron a su cargo la educación. pero muchas escuelas cerraron por falta de 

recursos técnicos y humanos; • .. .la sttuación cambió [un poco[ en 1921. cuando por iniciativa de José 

Vasconcelos fue creada la Secretaria de Educación Pública (SEP), de la cual fue el primer titular. La 

creación de la SEP Inauguro una lendencia hacia la "federalización' educativa' (42). Vasconcelos desplegó 

una Intensa actividad educativa, guiado por la convicción de unttlcar a la heterogénea y dispersa poblaCión 

mexicana medianle un nacionalismo que integrase las herencias indigenas e hispánIcaS. 

En 1922 fue nombrado director de la ENP el licenciado Vicente Lombardo Toledano y se preocupó 

por algunas mejoras a la escuela, corno: 

La reparación de los laboratonos (modemizándolos), se estableció un labaratono de 
fotografía y cinematografía La decoración plc16rica. empezada a fines de 1920, se 
concluyó en el anfrtealro, y se continuó en los corredores y escaleras, a cargo de los 
artislas designados por la SEP (Vasconcelos[: José Clemente Orezco, David AHaro 
Siquelros, Leal, Revueltas y twa. Se construyó una alberta, para uso exclusivo de las 
alumnas. se concluyó la catalogación de la biblioteca. que contaba con el fondo más neo 
en la República sobre hlstona patr1a, e1C. (43). 

Lombardo Toledano, fue destiluido de su cargo como direclor de la ENP por diferencias entre él y 

Vasconcelos, lo que provoc6 una Indisciplina generalizada en la Institución, además de un Intento de huelga 

ol1lanizado por estudiantes rebeldes que protestaron por la destitución de Lombardo, apoyados por la 

Confederación Regional de Obreros Mexicanos (CROM), de la cual Lombardo era miembro del Comité de 

Educación, esa intromisión fue fomentada por el mismo Lombardo en su cátedra de ~tica al incitar a los 

estudiantes rebeldes a pedir el apoyo de la CROM, otros profesores que fueron despedidos por apoyar la 

huelga fueron: Alfonso Caso, AgusUn Loera y Ennque Schultz (1923). El resultado tueron los enfrentamientos 

de estudiantes rebeldes con la pollcla y los bomberos que trataron de controlar una situación fuera de todo 

orden, un pallcla mUOó por una golplza de los estudiantes, donde también se mezclarOn obreros de la 

mencionada ol1lanlzaclón, después ya no sólo se pedla la reinstalación de Lombardo, Sino la destitucl6n de 

Vasconcelos de la SEP. 

MadrId, E.nIicIIIcIaI paudiladc •• : MriBterkI de EGac6án de MbIooi' 
;;OC ..... y. """" (CEl), SEP. , .... 033 
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El periodo posrevoluclonarlo se distinguió por la búsqueda de la identidad n¡¡:lonal (nll:lonalismo) y 

el fomenlo de ésta por la educación, porque ya se habia dicho que 'el prlncipal problema de México era un 

problema de educación; por lo lanlo se debía combatír y destruir el anaIfabellsmo en primer lugar, después 

renovar los métodos de ensellanza y programar la instrucción de modO de reedílicarla" (44). Se debe 

reoonlar el legado edoca1lVO de Vasconoelos. 

Al llegar Plutarco Elias Calles a la presidencia de la República Mexicana se propone que la 

educa:lón en México sea Iolalmente laica y provoca un movimienlo armado de tipo religioSO conocido como 
'l.os Crisleros'. El mimero de alumnos y profesores dismínuyó y comenzó una elapa en que muchos hogares 

asumieron la tarea de convertitse en oentros de ensellanza de nlnos, cuyos padres optaron por retiral10S de 

las escuelas ofICIales anles que exponerlos a una educa:16n no religiosa. 

La lendencla educativa duranle el régimen de Calles fue: 

El cooperatIvIsmO, que se asociaba con el movlmienlo radical laborista, la Confederación 
General del Trabajo Y el Parlido Soclallsla del Suresl8. Esla tendencia se había 
comprometido a abolir la propiedad privada y dar a los campesinos y obreros el control 
de la ReVOluCión. Sus ideas sobre la educ¡¡:16n naclan de la Escuela Modema de 
Francisco Ferrar Guardia y de la Rll:lonallsla, aunque su mélodo educativo pertenecia 
más bien a la pedagogía de la ¡¡:clón de los liberales. Esla tendencia evoltJ:lonaria 
hasla la época de Cárdenas (45). 

Debe aclararse que dicha lendencia se debe mas a Moisés Soonz que a Calles, quien se InSpIró en 

JOhn Dewey, SU maestro en la UnlvelSidad de Columbia (Nueva YOI1<). 

Una de las prtnclpales dnerenclas entre Soonz y Dewey, 'consistla en que Dewey trataba de 

capa:1tar al Individuo para adqulrtr las habilidades necesarias en la industria Sáenz, en cambio, procuró 

haoer de la escuela el oenlro de la comunidad, de fonnar una sociedad que anaigara en el suelo, InIegrara a 

los grupos sociales y fortaleclera el nacionalismo' (46) 

En cuanlo a la Escuela N¡¡:lonal Preparalorta comprendla un pertodo de es11Jd1o de 5 anos (después 

de la prtmarla) para poder Ingresar a los estudios superiores en la Universidad Nacional de México, pero en 

1924 la escuela Secundaria abarcó los 3 prtmeros anos de la Preparalorta dejándOle sólo dos anos. 

Aunque la secundaria se eslableCló en 1924, la propuesla se hIzO en 1923 por el doctOr Bernardo 

GastéIum, subsecretarIO de Educa:16n Pública, ame el Consejo Universitario como una reotganJzaclón de 

... _p.417tyd.lI~ 
45. _ p. 682 tyd.1U) 
411. _p.661-I63(VollUJ 
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los estudios prepara1Ol1anos con una clara distinción de la ensenanza secundarla, como ampliación de la 

primaria, con los siguientes propósllos: 

1) realizar la obra correctiva de defectos y desarrollo general de los estudiantes, iniciada 
en la primaria; 2) vigorizar en cada uno, la conciencia de solidaridad con los demás; 3) 
fonnar hábllos de cohesión y cooperación social; y 4) ofreCer a todos gran divelSldad de 
aclividades, ejerck:los Y enseftanzas, a fin de que cada cual descuMera una vocación y 
pudiera dedicalse a cultivarla (47). 

A partir de entonces los estudios que Siguen a la primaria son los correspondientes a la secundarla, 

después los de preparatoria y enseguida los estudios universitarios, pero no terminan aqui, continúan los 

cursos, especializaciones, maestrIas, doctorados, ell:. 

2.1.4 PerIodo presldlllClal de LAuro ClnIenas (1934 • 194O~ 

En el sexenio del general Lúaro Cárdenas (1934 • 19(0) fue modillCado el articulo tertero 

constitucional para dar lugar a la educaci6n 'socialista' y, por primera vez el texto constltuCiona!, obligaba a 

las escuelas privadas a seguir los programas oficialeS. 

El slgnlllCado del concepto 'socIalISta' fue Impreciso, Incluso sigue siéndolo hasta esta época, sin 

embargo, durante el periodo presidencial de Cárdenas se propuso ampliar las oportunidades educativaS de 

los trabajadores urbanos y rurales. 

En esos anos se crearon InternadoS, comedores y becas; se impulsO la creación de 
escuelas vinculadas a centros de produccl6n y se alentó la educaci6n ~ En esIs 
último aspecto, la realización más Importante del periodo fue la fundación del Instituto 
PolitécnICO Nacional (IPN) Y de otros establecimientos tecnológICOs. Al mismo 1iernpO, se 
aearon escuelas regionales campesinas para formar maestros rurales y cuadros para la 
ag rlcultura, se establecieron escuelas vocacionales de nivel medio supeIIor y centros 
educallvos Indlgenas. Por otra parte, fueron creados el Instituto de AntropoIogla e 
Historia y el Colegio de MéxIco (48). 

Muchos recursos se destinaron a fundar nuevas Instituciones de COII8 nacIonaIIs!a Y popular, el 

Instituto PoIIIécnlCO fue uno de ellos. 
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La educacl6n socIaI1sta era un programa demasIadO ambicioso para 1Jevan;e a cabo en poco 

tiempo, lOS más desorientados fueron lOS maestros y en la Escuela PJeparalDria no se renovó el plan de 

materias, pero si se contó con maestros y personalidades Involucradas en dicho socialismo, unos a favor y 

otros en contra. Un problema que se generó fue que el Secretario de Edocaclón Pública no otorgarla 

reconocImIentO oficial a ninguna preparator1a, si és1a no exlgia al alumno el requisito de haber cuISado su 

sacundaria en un pIanIeI oficial aprobadO por la SEP. 

Fue en la presidencia de Lázaro CArdenas cuando la pugna entre Universidad y Goblemo hace 

crisis. En esos momentos, la autonomia penniUa que el Goblemo pudiera Influir muy poco en la concepción 

de la naturaleza de la edlJ:3Ción super1or. La opción para enfrentar este nuevo problema fue el Institu1D 

Politécnico Nacional (49). 

En 1938 el periódico El Universal publicó unos artIculOS sobre la Escuela Nacional Preparatoria 

esa110s por lOS profesores Ennque Beltnln y Miguel Angel CevallOS: 

Lo relacionado a la ENP se lela en el ar1lculo que senalaba las causas des1ruCtoras de la 
ENP; la1ta de selecCión en la matricula; defi:iente 1ns1ruCClón de lOS alumnos que 
provenlan de las escuelas sacundarias y de Ir1icIacI6n universl1ar1a; recargo de 
esIgnaturas en el plan de estudIOS; deplorable sistema de exámenes; método ver1lalls1a 
en la ensenanza; falta de Iabora1orlos o de1iclenCla de lOS existentes; densa poblaci6n 
escolar, predominio de la actividad poliUlca sobre la académica; suspensión flecuente de 
clases Y anIIclpación injusllflcada de vacaciones. periodos clctlcos de revoIuctc\n 
univetsItarIa; debUltarlllen10 de la autoridad Y dominio capr1ChoSO de la masa estudlan1ii 
accI6n corrup1ora de algunos profesores lideres y mala preparación cien1I1Ica y 
pedagógiCas de otros; COIIUpclón sistemalizadla de la administración antertor. influencia 
per1UrIladora de la crisis social; confusión de la Indisciplina con la rebeldla y la pobIeza 
(SO) 

Tal era la sI1uación de la ENP durante el sexenio presidencial de CArdonas. En 1939, después del 

Congreso de Escuelas PreparatOrias, encabezado por el recIDr GUS1avO Baz, él mismo decIaó que lOS 

estudIOS preparatorios de la RepúblIca sufrlan un retraso considereble en su aspect¡l pedeg6g1co Y cultural, 

con notorio petjulclo de lOS estudiantes, • ... rellaSO que provenla del enor de creer que al escotar debla 

dlsminulrsele cada vez más el esfue12o, pñncIpaimente en la adquisición de idiomas exbanjeros Y el estudio 

de la histeria. El recIDr propuso a lOS pro1esores de la ENP que estudiaran el problema y eIev!nn el nivel 

cuIIuraI de lOS bachIiieIes' (51). 

49. 
10. 
51. ==~ ... 132 (Vd. 11) 
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2.1.5 PerIodo de Conciliación y Consolidacl6n (1940 • 1958). 

La Industrlaliza:lón Iniciada en \os aIIos treinta cobró mayor impulSO con el modelo de suslllucl6n de 

Impor1aClones puesto en practica lrenle a la escasez de productos Industriales que generó la segunda guena 

mundial. 

La reforma educativa socialista sólo tuvo vigencia duran\e el sexenio presidencial de liIzaro 

Cárdenas (1934 -1940), pues el gobierno presldencial de Manuel Avlla Camacho (1940· 1946) reencauz61a 

educación púbUca ha:la pautas liberaies e Impulsó una nueva refonna del Art. 3'. ConstituciOnal (1945) con lo 

que se cenó el ciclo hlstórlco de la educación socialista. 

En esa nueva lase, México experimentó un rápido crecimiento demogréflCO y trénsito ha:ia la 

Ulbaniza:lón, de modo que al finalizar la década de \os cincuenta la pobla:lón rural paso a ser mlnolltalia. Al 

asum~ la presidencia en el contexto de la segunda guena mundial, Manuel AYlIa Cama:ho (1940 - 1946) 

propuso una politk:a de unidad nacional que tuvo expresiones en la docllina y en las políticas educativas del 

gobierno. Duranle la pasguena, en el peliodo conocido en México como de concllla:lón y consolida:i6n, 

Miguel Alemlln, sucesor de AYlIa Cama:ho dio continuidad a la políUca de Industrlaliza:i6n y a la poUtk:a 

educaliYa del gobierno an\elicr. 

El SecretarIo de Educación Pública Gua! VIdaJ, duran\e esle pelicdo, Insistió en olientar la educación 

ha:Ia la produccl6n econ6mta. la necesidad de ha:er mayor hlnceplé en el a.. jJ<to que en ti a.. 
~, y la preeminencia dada entonces a la llamada 'escuela productiva' y el 'aprender ha:lendo'. 

Dichas olienta:lones predominaron mAs en el nhrel béslco y las escuelas Iécnlcas que en las escooJas 

preparatorlias. 

En es1B peliado surgió la necesidad de preparar más Y mejores IllCUISOS humanos, Impulsando de 

es\e modo las a:cIones diligidas a ampliar y modemizar el sistema educa\lYO. La educacl6n adqWi6 va\or 

social, para mantener el_ o eieYar\o. 

EnIIe 1940 Y 1952, se redujo a 50% el anaIfabe1Ismo de la pobla:i6n adUlta. Enbre 1940 Y 1950 la 

cobertura educativa continuó creciendo. En primaria, la matricula se expandió 60 % Y en preesco\ar 276.4 %. 

El número de maes1IOS de es\e nhrel aumentó 66.7 % (1942 - 1952), pero la cantidad de escuelas s6\o se 

Incrementó 8.9 %. Por su parle, ha:1a 1952 la matricula de educacl6n secundaria ascendla a casi 70 mU 
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estudJantes, la de educación media superior a 37 mil Y la de superior a poco m<ls de 30 mil'. 

La Escuela Nacional Preparatoria (ENP) considerada de t4lO propedeút!co únicamente; quedó 

vinculada a la UnIVersidad Nacional Autónoma de México (UNAM). f'()r el crecimiento que afrontó la ENP, se 

pI1!S8ntaron algunas Irregularidades, en 1949 Julio Jlménez Rueda declaro a ExcélSlor "que el deterioro de la 

ENP adem<ls del número excesivo de alumnos; los profesoms 'a la canera", la latta de profesonlS dedICados 

por entero a la docencia; Y la necesidad de simplificar los programas' (52), eran tanblén causas de su 

deterioro. 

Cevallos declaró otro aspecto Importante del estancamiento de la ENP 'la latta de Integración de las 

diSclpUnas en un todo coherente, en una 'cultura', que abartara m¡js que los retazos de conocimientos 

aprendidos en el aula. Cevallos urgls. asimiSmO, a promover la socialización del educando para lograr el 

florecimiento de las virtudes democrátl:as' (53) 

Finalmente, Larroyo 'aconsejó, para rescatar a la ENP, la distribución de las materias en dos tipos 

de bachillerato: de ciencias, con la ftslco-matemátIca como núcleO, y el de hlStorla'(54) 

El goblemo del presidente Adotio Rulz CortInes (1952 - 1958) consolld61as realizaciones educativas 

de los goblemoS anteriores. En esos aftas el goblemo aumentó los gastos en educación, especialmente los 

subsidios a las unIVersidades y los salarIoS de los profesores. y en general aplicó con rnajIII' eftcacIa Y 

economla los fondos federales. Los servicios educativos continuaron creciendo pero no se Uevaron a cabO 

reformas en los métodos, programas de estudio o los textos escolares. 

En este periodo presidenCial se creó el Consejo Nacional Técnico de la Educación (CONALTE) Y el 

Cen1ro de Investigación y Estudios Avanzados del InstItU1D f'()1ItécnIco Nacional (CINVESTAV-IPN). El 

crecimiento de la unIVersIdad resultó pobre en comparación con el aumento de la poblacl6n capitalina y 

nacional, y se plante6 el problema de que no habla cupo suftclente para los bachilleres en las escuelas 

profesionales. Por otro lado, los estudianteS se hablan agrupado y exigieron su admisión lIIJtorMIk:a en la 

unlvelsidal, una vez concluidos sus estudios preparaIorIanos . 

• Fta'IIa: CIna:lIón GennldII Pico*.ad6i.dllIII SEP, «1 SOlANO F. el. (1981: 595-&118) 
52. ~fttn'o14d1t949."""enY3ESESMlRALES,EmeIIo. ~p.3113(VG1.m) 
53. _ ..... "do '949. _ .. _ses """""'s. en... gg.g p. 383 (V,''',) 
!54. Edi!L Ftbrao 24, nrzo 12 de llG, diado .. IENESES -'«JRAlES.. EfnB) QR..g p. 3113 (VoL 01) 
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2.1.6 La década de los sesenta. 

El presldente AdoWo López Mateos (1958-1964) considero priorilar1o ampliar las oportunidades 

educallvas y apoyar la educación nonnal y la capacl1a::lón para el trabajo. La educa:16n habla regiStrado 

avances, pero todavla en 1958 uno de cada dos mexICanoS no sabia leer y las Insultlenclas de los servicios 

asl como la lnequllatlva distribución de la oIerta ha:lan que el nivel básico Iuese poco accesible para amplios 

sectnres de la población. En esas condiciones, el gobierno promovió la expansión 'acelerada" del servicio 

educatIvO: se Incorporaron poco más de dos millones 800 mil estudiantes, se duplicaron en términos reales 

los recursos federales destinados a la educación, se construyeron más de 21 mil aulas. se fortaleCieron los 

servicios de mejoramiento profesional del magisterio y se reformaron planes y programas de educación 

normal (55). 

El Plan para el Mejoramiento y la Expansión de la Educación Primaria en México, conocido como 

Plan de Once fol'IJS por el lapso en que se cumpllrlan sus objetivos. propuso satisfacer toda la demanda de 

educa:l6n primaria en México. Al cabo de los 11 anos el objetivo central del Plan no logró cumplirse, en 1970 

aún quedaban fuera de la escuela alrededor de 2 millones de nlftos y persistieron diferencias en1r8 el medio 

rural y uJbano (56); no obstante, el Plan consUtuyó el primer Intento de planWicacl6n oIiclal del sistema 

educativo mexicano, Y abr16 el abanico en educaci6n. 

El nivel medio superior duplicó su matricula, contribuyendo a la masWk:a:i6n de los niveles 

educatIvOs superiores, los planes Y programas de estudio de la EP fueron reformados. con el objetivo de 

Integrar las preparatoriaS de tipo universitario en un bachillerato único promovido por la Asociación Nacional 

de Unlvetsldades e InstItutoS de Educaci6n Superior (ANUlES). 

La preparalOl1a siguió siendo considerada como modalidad de estudios preunlversl1arios, fue 

llamada también 'bachillerato" y se le Inctuyó en et nivel genérlcanente llamado "medio superior", la 

enselIanza del nivel medio fue común como servicio uJbano. 

La educación se convIItI6 en eje que Influye y es influido por todos los procesos coleCtivoS. "El 

sistema escolar mullipllca y profundiZa sus functones que reproducen y consolidan la es1ndUra social Y las 
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relaciones de poder entre las Clases, y al mismo !lempo se convierte en espacio de lucha y de 

contradIccIoneS, en tanto recoge y refleja las tensiones y los conII1ctos socIaleS' (57) 

Se puede afirmar que al amplla1Se la base de la ensenanza prlmatla (Plan de Oree A/Ios~ el proceso 

de expansión se acelero de manera continua, afectando progresivamente a cada uno de los ck:1os del sIStema 

escolar (masificación), pero dicha expansión se desarrolló bajo pautas de distribución desigual, porque no 

llegó a toda la población, dejando a muchos mexicanos sin oportunidades de escolarfzacl6n (inequldad 

educativa), debido a esto es el rezago educativo que no se ha podido resolver, Olac Fuentes senala que el 

proceso de crecimiento educativo: 

No representa la democrotlZa:l6n de la escuela ni la péRllda de su función selectiva. 
paralelamente a la expansión se desanollaron mecanismOS sociales que pennltleron a la 
escuela conservar su capa:ldad para ubicar a la población en el esquema de la dlvtsl6n 
del trabajO, lransflrlendo la desigualdad hacia niveles miIs altoS Y privando de gran parte 
de su valor en el mercado social a los ciclos Iniciales de la escolaridad (58), 

En el ano de 1961 se tocó otra vez el tema de la deserción, ', .. un 40% de la pobl~l6n de la 

ENP'(59); tal parecla que la razón no se debla a la impreparecl6n personal: 

Según las obseIV~nes realizadas, [se debla¡ a la pobreza de la juventud 
[consecuencia de una crisis económica por la que atravesaba en ese momento MéxIco¡, 
por tanto, la mayorIa de los jóvenes se velan en la necesidad de trabajar, y como las 
horas labOrales no eran compallbles con el horarIO de clases, tennlnaban deser1lnIo 
(60), Otra razón más del rezago educativo. 

Mientras más se expandla el nivel educativo superior era más probable que el unIversI1aIo ocupn 
puestos medios en la eslructura laboral o que cayera en la subocupacl6n. Para las personas que sólo 

es1ud1aran el nivel bIisIco, o el ~UIerato seria cada más dl1lcll conseguir empleo. 

En 1962, "se Impedla a los alumnos egresados de preparatorias par1IcuIares la 
inscripción en la UNAM, a pesar de que el rector Ignacio ChiIvez habla asegurado que 
ningún estudiante capacitado y con altoS promedios dejarla de entrar en la 
UNAM ... op1ándose por dar igUal oportunidad a todos aplicando ciertas nonnas de 
seIecci6n, para evttar la discriminación de un solo sector"(61), mediante un examen de 
admIsl6n. 

Durante la presidencia de Gustavo Dlaz 0nIaz (1964 • 1970), las propues1as educaIIvas fueron 

semejantes a las del gobierno que 10 precedió, Sin embargo, el rIbno de aeclm81to del sistema dIsntIuy6. 

57. A.ENTES ID..INAR, OlIo. "XI. E4JOdIny SodDd" ... ~ p. 230 
lB. _ •. 234 
18. WENESES '"""""' ~ SI».a ' ._ 50 (Vol. W) 
80. ..._ "'1VoI.11I) 
... _ ..... (VoI.W) 
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Un hecho relevante fue: 

En1re 1964 Y 1970, se Instaló la Comisión de Planeamlento Integral de la Educa::ión, se 
Implantaron algunas medidas para ampliar la cobettUra de la educa::i6n elemental, abatir 
sus COSfllS y aliviar la presión de la demanda por estudios superiOres, como el uso 
experimental de medios masivos de comunbCi6n para la ense/IarIZa primaria (radio, por 
ejemplo], la secundal1a y la aHabetizajón, el establecImientO del Sistema Nacional de 
Ortentación Vocacional y la apertura de nuevas posibilidades en la enseI\anza media 
superior. Por otra parte, se inició la unificación de los calendarios escolares y se Intento 
modernizar la administración. 
A partir de este momento en la historia de la educación del nivel medio en México se 
comenzaron a plantear los siguientes supuestos: 

• Que debla formarse una fuerza de trabajo que no requeriria de educación superior. 
• Que se estabiecerian modalidades y subsistemas de educación técnica y formación para 

el trabajo. 
• Que se estabiecerlan modelos de educaci6n "general" de nivel medio, los cualeS 

resultaran baratos, que tenderían a delegar el financiamiento asumidO hasta ahora por 
los gobiernos, por ejemplo: la preparatoria abierta, punto cenbaI de este trabajo (62). 

Fueron dos razones prtnclpalmente las que condujeron a los supuestos antes menciOnados: 

La primera, " .. .fue la explosión demogrMk:a que estorbó el mejoramiento de la sltuacl6n 
educativa del país. Los cuantiosOS recursos aplicados por el goblenno a la ense/IarIZa se 
diluyeron para etender las nuevas necesJdades de millones de nlilos, cuando todavía no 
se hablan satisfecho las de genenElones anteriores ... la segunda razón fue el velOz e 
lncesant8 cambio; la vida del mexicano de épocas pasadas se desarrollaba en un marco 
estable, podla ocunlr que toda una generación o un individuo se trasladase a OIraS 
reglones para encontrar las mismas normas y valores fundamentales; en cambio, el 
escenario de la vlda en la década de los sesenta se asemejó a un paiSaje azolado por 
los embetes del viento ... Ia sociedad dejó de ser monolilta y compacte y se volvió 
pIuraIls1ICa Anidaron en ella divergentes puntos de vista. econbmlcos, pofiticoS, 
sociales y religiosos. Un ambiente peculiar cktundb la escuela Y ponla en duda las 
nociones de inevIIabllldad, Infalibilidad, autoridad Y validez permanente. La Iarea escolar 
se torntI incalculablemente más dificll Y exJgla una dedicaci6n de toda la vIda"(63). 

La educa::i6n no podla ya confinarse a los Umites del CUISO tradicional de estudios, sino se convirtió, 

por la rtlpIda obSOlescencia de los conocimientos y la explOSión del seber, en una educación permanente o 

recurrente, formas que respondlan a la expectativa de jóvenes y adullDs. "Se Impuso la necesidad de una 

educa::i6n centrada en aprender a aprender como proceso para toda la vida" (64), asI como el CIesanoUo de 

habilidades manuales que fueran ocupadas en el constante desarrollo de la Industria 

La nueva tendencia educativa a raIz de la década del sesente era "adelantan;e al presente, no asirse de 

61 IBARROLA, ..... da Y MarIa GAl.lART (~). !l!!nasr!K!! y prpducIIy!!tad Qm!'!os.!III mm ... .. ¡ !!'!!ft!! " AmI!!IcI 
LIbo SdagD, eun.Ai'eI, MbIclD, D.F .• UNESCO, ClID-CENEP,l.d.nade EcIuc:edOn Y TIIDIjo No. 2. 1994 p. 744 
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él; avizorar el futuro; traspasar la frontera de lo ignoto sin limltalse a estudiar y repetir lo conocIdO ... aI mismo 

tiempo. la educacl6n debla enconlrar la forma de Implanlar y fortalecer los valores de solidaridad. seM:Io y 

respeto a los derechos humanos' (65). 

Una razón más del canblo en la educacl6n fue el acelerado desarrollo de la tecnoIogla y el uso de 

los medios de comunICaCión masiva como el cine. la radio y la televISión. 

De acuerdo con el nuevo curso de la educación en 1964 la ENP había modificado su plan de 

estudios con un 1ronco común los dos primerOS aiIos Y un tercer ano. en el cual el alumno cursaba las 

materias del bachillerato especlfco orientado a su profesión. se redujo el número de alumnos en cada grupo; 

se cont6 con un exanen de admisión y 'aumen1aton' el sueldo a maesfroS. 

En 1965 se aceptó el pase automá1lco de los egresados de la ENP a la Universidad Nacional 

Autónoma de Méxlco. siempre Y cuandO hubiesen obtenldo un promedio de 7.5 en su calificación. 
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El MovImIenID EsIUdIantlI de 1968. 

No se puede hablar de la década de los sesenta en MéxIco sin considerar especlalmen1B el 

movImlenlD eslUdlanfil ocunldo en 1968, polque fue un hecho que reveló una crisis cullural, no sólo en México 

sino en el mundo. 

En México el movimlenlD fue prolagonlzado por eslUdiantes del nivel medio superior y superior, de 

escuelas públicas, quienes olvidando "'ncillas entre ellos ~PN-UNAM prtnclpalmenle), se convirtieron en la 

voz de pueblo. Una voz que podia Justicia social Y democracia. dos conceptos Ignorados por los 

"'Pmsentantes del Estado. 

Los medios de comunicación habian fomenlado la difusión de las pubr.:a:lones de IIXlntecimlenlDS 

clenlílicos y sociales, Incluso se podia ser IeSfigo de los hechos ocunldos casi allns1anle en los punIos más 

alejados del planeta, gracias a la televisión. 

Los jóvenes en ese tiempo podian la Igualdad y elmspelO por los delt!Chos humanos, por encima de 

las diferencias raciales, religiosas Y sociales. 'la filosOfía que Influyó a esa generación fue el 

ExIsterdaIismo'(68). 

Talld90logla IIXlmpa/\6 al movlmlenlD estudiantil que en mspues1a raclbló del Estado, ",pmseOlado 

por el plt!sldenle Gustavo Dlaz Ordez, la masacre contra las personas "'unidas en la Plaza de TIaltelolco el 2 

de octubre de 1968 '. 

2.1.7 1.1 d6cada de 10 .. 8191111 

En el marco de una pofifica de Reforma Educativa, el gobierno de Luis Echeverrla (1970 - 1976) 

'".propIcIó una considerable expansión y divelSlflcaclón de los servicios educativos, la mulllpUcacl6n de las 

lnsUlldoneS en iodo el pais y su crecimlenlD lrr1emo, la reforma a los planes Y programas de prtmar1a Y 

secundarla, la edición de nuevos libros de texto gratuIID Y la promulgación de nuevas leyeS en materia 

educativa Y de pabImonlo cullurar(67). 

... _ p. 15' ¡VO,IV) 
'Va.: PONIATOWSKA. Bn. La rp;h:! d!!T!!!!ttWg. TesIrncrIIotcle Nslartaora&, (45' edición) Wrdoo, EddcneIEIa, 1980. 
Vil. N-VAAEZ MENDIOI.A, GemIn.QsL....m p.41 
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La fllosofia educatlva del gobierno era: educación para el ClJl1blo y la conciencia critiCa; desarrollo de 

actitudes clenUlicas de obselVacI6n, análisis. Interrelación e IndlCClón; desarrollo de valores como pluralismo 

ideológico, capacidad de dl~o, autonomía de pensamiento, solidafldad social y parttlpacI6n. Este régimen 

Intentó revilalizar y modernizar la ideología apoyándose en el eje de la ReIOnna Educativa. que se voM6 un 

nuevo discwso relaCionado con la 'democracia educatlva" (escuela para todos). 

Durante el sexenio (1971)...1976) de Luis ECheVerrfa se establecieron diversas InstituCiones de 

enseilanza media superior y superior, así como el Consejo Nacional de Fomento Educatlvo (CONAFE), el 

Centro de estudios de Métodos y Procedimientos Avanzados de la Educación (CEMPAE) y el Consejo 

Naclonel de Ciencia y Tecnología (CONACYT). Se Impulsó la enseftanza abierta, el Sistema de Pr1mar1a 

Intensiva para Adultos. Se fundaron escuelas para el aprovechamiento de recursos marinos y la investigación 

educativa a través del Departamento de Inves~gaclones Educativas del CINVESTAV - IPN y del Centro de 

Investigaciones Superiores del Instituto NacIonel de Antropología e Historia (INAH). 

Se desarrolló una vigorosa polltJca expansiva con el Colegio de Ciencias y Humanldales de la 

UNAM (1971), el Colegio de Bachilleres de la SEP (1974), los Centros de Estudios Tecnológicos (CEl), los 

oentros de Estudios Tecnológicos Agropecuarios (CETA) y los InstItutoS Tecnológicos Agropecuarios y 

Pesqueros creados en 1973, • ... aI mismo tiempo se InICiaron expertenclas de educactón abIerIa en el D.F. 

(1978) Y en Monteney. Con ello, la absorción de egresados de secundarla se elevó del 72% en 1970 a casi 

8()'!(, en 1976' (68). 

La enseilanza media superior no fue dIreCtamente reIonnada por la SEP: 'la XIII Asamblea de la 

AsocIacI6n NacIoneI de Universidades e InstItutoS de Enseftanza Superior (ANUlES), que se realizó en 

VIUahennosa en abril de 1971, recomendó que se organizara como ciclo IOrmatIvo de tres anos con caréctBr 

bivalente, es decir a la vez terminal y propedeútJco hacia los estucflos superiores. Dos anos después la 

ANUlES (Teple, octubre de 1973) recomendó organizarla por sernestes y créditos con salidas la1araIes hacia 

el trabajo productivo, y que se abocaran a coordinar las muy variadas modalidades de este nivel educativo, 

comisiones esIataIes establecidas para este propósito' (69). 

Las escuelas vocacIoneles (nivel medio superior) del IPN, fueron transfOrmadas en Centros de 

Estudios Clentlflcos y Tecnológicos (CECyl), en 1971. Se Innovaron lICencIaturas porslslemas abiertos en 

ea. _ •. <2 
69. LATAPl. PIbb AoMtir de un _ di et : '," Mht!q 1911).1978. M6:doo, EdIknIII Ntaa Imagen, 1981J. p. 74 
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la NOnnal, en Educa::lón Preescolar y Primaria. Comenzó a funcionar ,a preparatoria abielta (CEMPAE 

- ITESM), con el canal 8 CEMPAE de Monterrey para apoyarla, el Sistema de Ensenanza Abierta (SEA) del 

Colegio de Bachilleres y dellPN para carreras cortas y algunas licenciaturas,' (70). 

El Colegio de Bachilleres seria un organismo descentralizado, distinto e IndependlenfB de los ya 

exlstenles (UNAM, IPN), con capacidad para crear planteles de educación media superior, 8SIabIecer 

planteles en coordinación con los goblemos de los estados e incorporar planteles privados. 

La consecuencia de la mayor apertura social del sistema educativo, fue un mayor nivel de 

escolaridad en la fuerza de trabajo (poblacI6n) en relacl6n con la demanda laborat (pocos puestos de 

empleo), esto condujo a los empleadores a elevar los requerimientos escolares para las plazas de trabajo. PJ 

abundar la oIerta calificada de mano de obra, los Individuos con más educación eran asignados a puestos que 

antes eran desempenados por personas con menor escolaridad, a esto se le llamó 'devaluact6n ed~. 

El efecto social del rápido crecimiento y la demanda de nuevas opciones educallvas cambió la 

hegemonla, que Instituciones como la UNAM y el IPN habian tenido por varias décadas. PJ haber una 

expansión en todo el país, surgieron otras Instituciones educativas que les han dado a las InstIIiJ:lones 

mencionadas un papel de menor Innuencla. 

La ley Federal de Educa::i6n de 1973 establecl6 que la educa::ión saria un seM:Io de cariI:fsr 

públloo que ejeIteria el Estado y la Iniciativa privada bajo las condiciones que éste seftalarla, esa ley organizó 

al sistema educativo nacional de la slgulenle manera: 

Estableció la función social educativa, las bases del proceso educativo y los derechos y 
obligaciones sobre la materia ... también, reiteró la gratuidad de la educa::ión ImpatIda 
por el Estado y el derecho que todos los habitantes del pals denen de reclb~ educacl6n 
con las mISmas oportunidades; estableció las modalidades escolar y extraescoIar Y 
nuevos procedimientos de revalidación y equivalencia de estudios y aseguró el principio 
de libertad edUCallva (71). 

Sin emblrgo, la educa::ión pública del nivel medio superior, fue casi anárquica: no habla vlnculacl6n 

de programas, ni enfoque común de las diferentes asignaturas, carecla de identidad propia; a pesa- de la 

expansión significativa de este nivel no se consiguió elevar la calidad de la educación y segula siendo 

selectiva 

70. _'.75 
11. N..VAAEZ Y:NOKlA. Gernm QLg p. 41 
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En 1975 se celebIÓ en Querétaro una Reunión Nacional de Directores de Ensellanza Media Superior 

donde se definieron los objetivos generales del bachillerato Y se discu1i6 sobre los pianeS de estudio. Las 

conclusiones Incorporaron los conceptos de la Declaración de VUlahermosa y la de Teple, (1971 y 1972 

respec1lvamente) y hablaron por vez primera de un tronco común para este nivel edlU1ivO. 

Tiempo después se convocó a una Tercera Reunión Nacional de DlrecIores de EnselianZa Media 

Superior en Guanajuato y las discusiones se reflrieron nuevamente al tronco común, sin llegar a ninguna 

conclusión, • ... excep1o la de definir el bachillerato como ciclo con objetivos propios y naturaleza peculiar, 

correspondiente a una etapa crucial en la vida del joven, por tanID, el bachillerato debla considerarse 

formativo e Integrar (72). El Congreso Nacional del Bachillerato en 1982 decidió estableOar en SUS escuelas el 

tronco común de materias y lo recomendó a las InstItucIOnes autónomas para su aplicación y se cumplió en el 

Acuerdo No. 71, publlcedo en el Diario Oficial el 28 de mayo de 1982. 

La ENP no expertmenló ningún cambio Importanle en el sexenio de LuiS Echeverrfa, el plan de 

estudios de 1976 permaneci6 inaIIerado, dividido en anos lDdavla, cuando la préctIca del CCH y el Colegio de 

Bachilleres era semestral. Pero, la ENP trató de ensenar las lonnas de aprender por cuenta propia, •••. es 

deCIr, apropiarse de los procedlmlenws a:lecuados, para ayudar al estudiante a aumentar SUS conocImlenioS 

dentro de SUS capaclda:les. Tal métodO de estudio, conocido como estudio dlrtgldo, la:IIItaba aproximarse al 

métodO de InvesUgacl6n Y al de ensenanza' (73). 

La caJaC1ertstica de esta década es el fomenID de lOS sistemas de enseftanza abierta de parte de las 

inStIbJCiones más ImportanleS del pals; en educacl6n bilsica, el nivel medio supertor y superior, por ejemplo: la 

UNAM, e11PN,1a SEP y el Colegio de BachIllereS. 

n. CASl'REJON, 1982. P. 10-14, ollado en MENESES MORALES. EmeatI. 2R...Q p. 137I,VoL IV) 
n. PANT~IOtAN.1983.dIadoenll:!!!El.P.140 
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CAPITULO 3. LA ENSEÑANZA ABIERTA 

3.1 LI ense/lanza abierta 

Antes de hablar de la Preparatoria Abierta de la SEP fundala en la década de los selBnta, es 

necesario hacerlo SObre la ensenanza Abierta que " ... es un proceso por el cual el individuo aprende basado 

en el "autodidacUsrno" que le permilB avanzar a su propio rllmO y según su capacidal y el tiempo disponible" 

(74); se distinguió de la educación permanenlB o ~nUnua que consistia en "prolongar, manlBner y completar 

la educación dala en la escuela y favorecer el perleccionamlenlo profesIOnal y técnico' (75). 

La ensenanza abierta ha sido una Innovación definida; su estructura ha estado bien consolidala, a 

d~erencla del aspeclo melodológioo, Iodavía en proceso de búsqueda entre formas tradicionales de 

enseflanza y las nuevas IBorias del aprendizaje. La educación abierta se extendió rilpldamenlB desde la 

fundación en Londres, de la Unlversldal Abierta (t/,I<w U ( ,,~) en 1969. 

Los sistemas de educación abierta no han sido de "segunda", sólo para recibir a los retrasados Y 

rechazados de los siSlBmas formales, sino que constituyen otra oportunidal para quieneS desean estudiar o 

continuar estudiando y no pueden hacerlo en el tiempo y condiciones tradicionales. 

Los siSlBmas de ensenanza abierta se han SUSlBntado en la Constltud6n Política de Méxioo, en el 

M 3'; la Ley Federal de Educación (1973) en sus articulos 2,5,6,10,15,20,46,47,66; Y la Ley Nacional pera 

la Educacl6n de Mullos (1975) que fundamentó el nivel básico. 

La búsqueda de respuestas al problema educativO nacional es el anlBcedenIB de la ense/Ianza 

abierta en México: 

. En 1947, se fundó el Instituto Federal de CapacItaCión del MagIsIBrlo, para fonnar maesbrOS en selVlclo sin 

interrumpir SU labOr docenlB, con cursos por comespondencla Y cursos onIlnarIos Intensivos duranIB las 

vacaciones. EsIB fue, puede deCirse, el primer caso de ensenanza abierta o a dIstanCIa en América LatIna . 

. En 1971 se creó por Oecrelo PresIdencial el Centro para el Estudio de Medios y ProcedlmJenloS Avanza:los 

de la Educación (CEMPAE), dedlcalo al desanollo de la fecnofogla educatIVa. cuya apllcaci6n favorecIO, en 

plan pIIolo, el primer modelo de ensenanza abierta para la ensenanza media superior en Monteney. 

74. iENESES t.IlRAI.ES. Ema&to gg.g, p. 182 (Vd. N) 
75. lARROYo. Fnn:ia. 1976, diado en .Illd!!mP. 182 
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· El Art. 15 de la Ley Federal de Educación (1973) hace referencia a la organización del sistema educalivo 

nacional, que comprendió el tipo básico, medio superior y superior, en sus modalidades escolar y 

extraescolar. 

· En 1974 diversas escuelas tecnológicas adoptaron los sistemas abiertos de ensenanza, tal es el caso del 

InstilUto Politécnico Nacional (IPN) y altos tecnológicos. 

· En 1975, la Ley Nacional de Educación para Adultos reglamentó la educación destinada a personas 

mayores de 15 anos que desearan estudiar primaria y secundaria en la modalidad extraescolar autodldacta. 

En el mIsmO ano ya habla numerosas institucIoneS educativas públicas y también privadas que ofreclan 

estudios abiertos. 

· En 1976, el Colegio de Bachilleres Implantó la modalidad extraescolar denominada Sistema de Ensenanza 

Abierta (SEA), con el fin de extender los benefICios de los servicios dados en el nivel de bachillerato a una 

pobteclón no atendida por SIstemas escolares. 

· P8IlI avanzar en esa linea, se creó por acuerdo oficial de Julio 28 de 1978 el Consejo Coordinador de 

Sistemas AbIertos. En marzo de 1979 el CEMPAE inició la operaclonalizacl6n de la Preoarator!a Abierta: 

definió a la ensenanza abierta y a distancia como una modalidad compensatorta de educación ~, 

por constituir una fonna de capacitar y actualizar de manara pennanenlB a la pen;ona P8!lI adaplarse al 

trabajO Y aJcanzar mayores niveleS de bienestar social, Hoy se encarga de estas funciones la Dirección 

General de Educación Exlraescolar en coordinación con la DIreccI6n de Sistemas AbIertos de la SEP y la 

educación abierta dejó de ser una modalidad compensaJoria de educact6n extraescolar. 

· En agosto 31 de 1981 se estableció, por Decreto Presidencial, el Instituto Nacional de Educación de Adultos 

(INEA), P8!lI allabetlzar Y brindar educación primaria y seocunda!1a abiertas; de esta forma, el Consejo 

coordinador rlffiitó su émblto de acción y cambió su nombre, en mayo de 1982, por el de Consejo 

Coordinador de Sistemas Abiertos de Educación (Pllmera Reunión Nacional de Educaclcln Abierta, 

Ouerétaro, aro, 0cIubre 29-30 de 1987). 
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3.2 Caracter1sUcas de la ensenanza abierta 

El mundo actual demanda cada vez mayor ef~iencia de las instituciones educativas, asi mismo 'se 

requiere una mejor comprensión del papel del estudiante como individuo y de su responsabilidad en el 

aprendizaje" (76), por eso se va a hablar en este apartado de las caracteristicas de la ensel\anza abierta, una 

modalidad del sistema de educación oficial que permite a una persona aumentar el nivel de su escolaridad si 

cumple con los requlsllos que aqui se senalan. 

Una modalidad del sistema de educacl6n abierta, como toda otra modalidad, puede sustentarse 

sobre la base de una concepción educativa que se ubique en el marco teóI1CO de la edtaelón pennanente. 

Se puede afinnar que los cambios en el sistema educativo han sido resultado de presiones económicas, 

polltieas y sociales, englobadas en el proceso que se dio en llamar (de manera OfICial) "modemizaclón 

estructural de la ensenanza y la educación", sin embargo aún cuando la expansión educativa ha sido 

significativa, sigue manteniendo el ~r social y selectilvo de la educación general (desigualdad de 

oportunidades). 

Por tanto, cabe ... lterar que la eficacia de la acción educativa esté en relación con los procesos 

económIcoS, políticos y sociales, mismos que pueden condiclonana y limitarla. 

la población rezagada escolarmente • viene a constituir parte de la demanda potencial de los 

sistemas de enseftanza abierta. 

El reconocimiento de los sistemas ablettoS como forma legitima de Impartir educación constituye un 

Intento Innovador del sistema educativo nacional para atender las necesidades educativas de la población. la 

enseftanza abierta respondió a una poIitica educativa para aumentar el acceso a las instituciones de 

enseflanza. 

El sistema de enseftanza abierta ha tenido la necesidad de organizar y orientar el proceso de 

aprendizaje con base en una metodologia especifica que detenmina una se~e de estralegias que penmlte a 

76. AGlJEROA GUZMAN. Ma.l.uI:sa. 0Aprend!zaje en sI5tema esooIarbdo'l en la ecIuc:aciI:ln CIer18". En: pertil!!!! Edlqtiyo!! M6xIoo, O. F., CISE, 
Enenhbio. 1992, p. 45 

* 8 rezago se a:mfi1uye CDl ac¡uaIIa pcttac:iOn qua aanpIe 15 et\os &in hfber mnduido su educ8ci6n prVn!ria y, en el C8SD de la RIOJnCIa1i!I, da la 
cp ~ 18 ellos &In lefmi1ar esa nivel educaIivo 
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los participantes analizar y seleccionar los recursos a emplear para un mejor logro de los objetivos 

propuestos. Las estrategias inducen a situaciones de "aprendizaje Independiente" no "autodldacta" como se 

senala de manera oficial. 

Por otra parte, hay que recamar que por sus caracteristicas los sistemas abiertos se ubicaron en la 

modalidad de educación extraescolar, definida como aquella: 

Organizada fuera del marco de trabajo de la escuela, orientaba su acción en dos 
sentidos; por un lado, hacia el mejoramiento de la vida social o al desanrollo de 
destnlZas ocupacionales especificas, a través de programas no nonnados por planes 
currlcuianas en sistemas escolarizados tonnales; por otro lado, hacia la lonnaclón en tos 
nlveles conrespondlentes a la educación básica, media superior y superIOr, en la que se 
denomina educación abler1a (77), semlablerla y a distancia. 

La ensenanza ablerla fue una modalidad extraescolar, puesto que no se Inserlaba en un marco 

escolarizado, aunque eventualmente recurria a criterios de evaluación predetennlnados y utilizados por la 

escuela tonnal. Era abler1a desde el momento en que el alumno se apoyaba y trabajaba de manera 

Independiente con un material dlsenando para apoyar su aprendizaje, pero sin dejar de tonnar parte del 

sistema educativo nacional. 

La ensellanza abIer1a es una de las lonnas mlls completas de la educación extraescolar, es un tipo 

de educación permanente ya que, como proceso, busca el desanrollo personal, social y profesIOnal de sus 

estudiantes. 

De acuerno con la Asociación Iberoamericana de Educación Superior a Distancia, en México los 

organismos que operan la modalidad ablerla en el nivel medio superior desanrollan programas académICOs en 

tres tipos de estudios: 

a) Ba:hl1lera!o propedéutico en tas áreas de humanidades, fislccHnatemátlca, cIenctas 
sociales, administrativas y contables. b) Bachillerato tecnológICO, que ofrece nueve 
espectalidades técnJoo.propedéuticas. c)EstudJos tecnológICOs, con once especialidades 
técnicas terminales en las áreas Industrial y de servicio, aunque también de manera 
propedéutIca.EI bachillerato propedeútico se Imparte mediante sIStemas ablarlOS por el 
Colegio de Bachlllems, la Dirección General de Educación Extraescolar de la Secretaria 
de Educación PúblIca [de la que se ocupa este trabajo] Y el Instituto PolitécnICO 
Nacional (78). 

77. ~CRESPO, AIII, dtadrI en: laODf!'!l!!!a!d6n ""'...."., M6xi:0, SEPfCOSNET. 1985, p. 2 
18. BoI!!!n lr!fqm!!!Iyo. A . JI. RMS!!!@!Ig!!§deErfl.......m&priornp!stano!. Vd. 2 No. 9, 1985 p. 'lf a 32 
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Las asesorlas son factor esencial de la ensenanza abierta, como parte de los servicios de apoyo, 

deben ser espacios donde pueda propiciarse el mejor desarrollo del proceso ensenanza-aprendlzaje y, por 

ello, requieren de un alto grado de responsabilidad por parte del estudiante y los asesores, 

Cabe senalar que todo sistema educativo opera, de manera Implícita o explicita, con una 

concepción de aprendizaje, la cual va a determinar un modelo de organización de la ensenanza, esta 

organización está apoyada en una modalidad específica de aprendizaje que la d~erencia de la del sistema 

escolarizado. Para la ensenanza abierta es el aprendizaje independiente. 

El aprendizaje Independiente se analiZa desde un enfoque dialéctico y tomando ciertos elementos 

de la pslcologla social (BIager y Bauleo), que suministra pautas para caracterizar este aprendiZaje y la 

metodologia de estudio de la ensenanza abierta. 

De tal manera que '".el aprendizaje consiste en una serie de acciones orientadas hacia 

determinadas metas; acciones que se manifiesten predominantemente en alguna de las ;!roas de la 

conducta, [como] acciones simbólicas: analiZar, relacionar, generalizar, etc.; tanto como acciones concretas: 

manipular, movlllzar.;e, expresar sentlmlentos, formas de relación con el medio social, etc.'(79) 

Lo anterior destaca la noción de actlvIdad por parte de quien aprende y de ningún modo la recepción 

pasiva. Se dice que una petSOIla aprende cuando se plantea dudas, formula hipótesis, retrocede ante ciertos 

obstáculos, arriba a conclusiones parclales, siente temor ante lo desconocido, manipula objetOS, VIlI1fICa en 

una práctica sus conclusiones, etc. Es decir, toda modificación en las pautas de conducta. 

Tomando como referencia el prlncíplo dialéctico materialISta del determinISmo se puede decir que el 

aprendiZaje se realiZa con dos tipos de condiciones las Intemas y las extemas. 'El aprendizaje depende no 

sólo de la mayor o menor complefldad del objeto, sino que está determinado por las caracterlstlcas propias 

del sujeto".por tanto la relación sujeto-objeto en el proceso de aprendizaje es de transformación mutua" (80). 

AsI que, 'Cuando se opera sobre un objeto, no sólo se está modificando el objeto, sino que se está 

modificando el sujeto y a la Inversa; y ambas cosas ocunan al mISmo tiempo. No se puede operar miIs allá 

79. SANOOVAl UONTAAo, Rom Marta. Tesina. l..ineamientDs pam IJ[@"!!Ir'MmÍld!!lnD!jopnp!l!!!l!aab!a@ISIst!!rnB\Jrjn!'!dadAbj!!l!!da!!l! 
fEJL MIbIal, D. F .• 1981, P 17 

80. l!I!lIm. p. 18 
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de las posibilida1es reales del objeto, pero tampoco más allá de las posibilidades reales y momentáneas del 

sujeto .. .'(81) 

El proceso de aprendizaje no tiene un carácter lineal sino dialéctico, de interacción suJetCHJbjeto y 

susceptible de ser acelerado por factores intemos y extemos. Asi como de cambios cualitativos, pero 

también con eventuales retrocesos y paralizaciones. 

Para finalizar se puede decir que en la ensenanza abierta 'el aprendizaje es Independiente 

básicamente en cuanto a: la relación tradicional docent .. a1umno y la clase como contexto del aprendizaje' 

(82), tiene como notas básicas: 'el compromiso del estudiante con su proceso de fomnación; la 

lransfonnación de actitudes dependientes en acti1udes participativas y el paso de la aceptación acrltica de 

normas y valores a un acercamiento a la realidad con capacidad de evaluación y creatividad"(83). 

Los sistemas de ensenanza abierta deben contar con una estructuración pedagógica completa, 

dado que sus caracteristicas y condiciones de aplicación lo requieren: alumnos y profesores sólo pueden 

alcanzar objetivos especiflCOs previstos al cumplir con las instrucciones disenadas en su material de estudio, 

(en ef caso de preparatoria abierta son los libros-programa). Se exige de los alumnos caracterfsticas poco 

frecuentes: disciplina mental, capacidad de Investigación y de abstracción (lectura continua, sintesls, anáfisls, 

deducción, etc.), Interés y dedicación, posibilidad y madurez mucho más pronunciada que el estudiante de 

sistemas escolarfza1os. 

81. Bl.EGER, José. T~ Pf!e?!trIe fEnlrtW!tg y Gn.posl p. 64 
82. SANOOVAlW~:RosaMarla,.QR...m.p.25 
83. ROORJGUEZ. Azu::ena ~ ~s. Jaine E. SIstema UnIymidad Abjertg F!!rwItwa y Operac:!ón P 43 
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3.3 La preparatoria ableria anles y ahora 

La preparatoria abierta o bachillerato SEP. es una modalidad que ayuda a resolver los grandes retos 

de la educación en México; como parte del sistema educativo oficial cuenta con una estructura pedagógica 

completa, pero, al mismo tiempo exige a sus alumnos caracteristicas especificas como: disciplina mental, 

capacidad de Investigación y de abstracción (lectura continua, sintesls, análisis, deducción, etc.), Interés y 

dedicación, posIbUldad y madurez mucho más pronunciada que el estudiante de sistemas escolarizados. A 

continuación se describe el proceso de esta modalidad de estudios del nivel medio superior en nuestro pals: 

. En 1973 se realizó un convenio con ellnstiMo Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, para 

elaborar conjuntamente un paquete didáctico dirigido al nivel de educación media superior (los libros de texto 

para los alumnos o libros-programa, entre otros maJerlales Impresos que aún se utilizan en preparatoria 

abierta). 

, En 1976 empezó a operar el proyecto de preparatoria abierta como plan piloto en un sector de la población 

de la ciudad de Monterrey, con apoyo de los libros elaborados por el InstiMo Tecnológico de Monterrey 

(ITESM). 

En ese afto Pablo Latapl senaló: 

No es exa:1D que los sistemas abiertos pennl1leron ampliar el acoeso a la Instruccl6n 
precisamente hacia los estratos más desfavorecidos y que hayan sido la clave para 
a:abar con las desigualdades educativas, [porque) por su misma naturaleza, el estudio 
individual o en grupos InfonnaJes supone ciertas caracteristicas culturales como, por 
ejemplo, constancia en el trabajo Intelectual, capacidad para organizar el tiempo e 
Imponerse metas de logro, habilidad para buscar Infonnaclón necesar1a, Inclinación a 
evaluar el progreso l8a1lzado, además de mucha motivación y responsabilidad, y los 
sectores más rezagados culturaimente no se distinguen por estas caracterlsticas, por lo 
que seria Omltado el grado en que quieran y puedan aprovechar ios sistemas abieltos 
(84). 

Es necesario aclarar que Latapi tuvo razón entonces, sin embargo, la modalidad de la ensenartza 

abierta, no sólo ha pratendldo hacer llegar la educación a los estratos más desfavorecidos de la población, 

sInO se ha permanecldo al aJcance de personas que desean y pueden seguir estudiando, pero que, por 

diferentes motivos no pueden acudir a una 'escuela' con un horario detennlnado, entonces, aprovechan las 

ventajas que ofrece la preparatoria abierta. 

84. LATAPI, PRm. rsfrbtdtg!iy!! Y VpIor!g I!!!!iqnalas. &-ediciOn, M6Jdoo, EdiDIBI Nueva Imagen, 1988 p. 63 
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· En 1978, la DlreccI6n General de Acreditación y Certificación (DGAC) Y el CenlrO para el Estudio de 

Medios y Procedimientos Avanzados en la Educación (CEMPAE), eslalllecieron el acuerdo para Implantar la 

Preparatoria Abierta a escala nacional. 

El modelo CEMPAE de preparatoria abierta inició en el Distrito Federal (1978), empleando como 

recursos dldácllcos, textos semiprogramados (libros-programa), asesoria y materiales audlovlsualles, estos 

úl1imos, eran transml1idos en el Área MelrOpolltana de Monteney a través de XHFN-TV Canal 8 CEMPAE, y 

que al ser programados en el D.F. pennltirian complementar los estudios de los alumnos de Preparatoria, 

tanto del sistema escolarizado, como del abierto, constituyéndose asimismo, en elementos de promoción 

cultural para amplias capas de la población de la Ciudad de MéxIco. 

Con el fin de auxiliar a los alumnos de preparatoria abierta para estudiar en esta modalidad 

educafiva se InCluyeron en el plan de estudios maler1ales como: Metodologia de la Lectura, Metodologla del 

Aprendizaje y Talleres de Redacción. 

Desde el principio las motivaciones más comunes para estudiar la prepanalorta abierta se han 

relacionado "con la superación personal, la oportunidad de ascenso en el trabajo que repen:u1e en mejores 

remuneraciones, la posibilidad de acceder a niveles superiores de educación y el deseo de lograr una 

verdadera participación social a través del conocimiento de la realidad circundante" (85). 

La metodología de aprendizaje que se sigue usando tanto en los libros de texto (lIbros-prograrna) 

como en los programas audiovisuales de apoyo (estos últimos sólo utilizados en algunos cenbros de 

asesorias), se orienta a: 

Poner al estudiante sistemática y penmanentemente en actitud de Inlenrogar, descubrir y 
analizar. Provocar el diálogo grupal. Prop~iar el trabajo en equipo y el desarrollo de la 
autodlsclpllna. Estimular la reflexión mediante la objetivación de su realidad. PoslbUHar 
la experimentación para aplicar a la realidad lo que se aprende como teoria. Alentar la 
expreSión personal como peculiaridad pennanente de fonnaclón (86). 

Por lo que a sistema de trabajo se refiere, se considera que se han dado dos Ionnas concretas, la 

individual y la grupal. Lo más efectivo seria la combinación de ambas, es decir, la realización en primera 

instancia de actividades de aprendizaje Individual para luego llevar a cabo una "puesta en común" de los 

resuHados experimentados. 

85. ALEGRIA. PG'o H_ "Un modelo de E~ Abierta psal8ense11anza Iéaica Y t:L.plrb'". En: Bm da EdI ............................ No. 8, 
198t,p.85--86 

86 -,.86 
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El modelo CEMPAE consideraba que el aprendizaje se cumplía cuando se lograba que el 

estudiante: 

Tuviera una actitud de apertura ante la motivación y aceptara las metas propuestas en 
los objetivos. Asumiera la experiencia de aprendizaje y se decidiera a participar en ella. 
Realizara las actividades que se le proponian Inlciéndolas con planteamiento de la 
hipótesis y conclui~as con la comprobación de la misma. Intemalizara la experiencia 
realizada, mediante la fonnulación de análisis comparativo con experiencias previas y la 
slntesis de los resultados. Comunicara la experiencia, de suerte que hiciera participe a 
obras, ya sea a través de aplicaciones Concretas en su medio o mediante la persuasión 
para que sus amigos y campaneros vivan por si mismos la experiencia de aprendizaje. 
(87) 

Para llevar a cabo este proceso, el modelo CEMPAE se ha servido de los libros de texto o libros

programa, que aún se utilizan, de los apoyos audiovisuales (difícilmente se encuentran) y de las asesorias, 

además: 

· La sociabilidad prepara al estudiante para comunicarse y convivir con otros mediante la consecución de 

objetivos comunes, la cuál puede desarrollarse cuando se estudia en grupo. 

· La asesoria es de dos tipos: personal, cuando el asesor atiende las dudas de un estudiante de manera 

Individual y de materia o contenido, al Impartir una "clase" a un grupo de estudiantes, el servicio de asesoria 

varia según el Centro donde se asista para estudiar la preparatoria abierta. Si no se asiste a ningún Centro 

de asesorias el carnina es el "aprendizaje independiente". 

· La asesorla es un servicio de respaido académico hacia los estudiantes, donde el asesor juega un papel 

fundamental. Su propóSito principal es apoyar el aprendizaje por medio de estrategias didácticas y de un 

proceso de evaluación pennanente. Busca asi mismo orientar la gestión escolar, representando en este 

aspecto la comunicación del estudiante con la Institución que le Mnda el servicio. 

· La metodologla empleada en la asesorla se basa en: "La pedegogla de selección, por lo cual se da a cada 

Individuo la responsabilidad de su propio aprendizaje, dejéndole cierta libertad pera seleccionar el contenido 

más idóneo pera su Infonnaclón. La orientación que prepara a la persona al cambio, ayudéndole a detennlnar 

el nivel y situación en que se encuentra y asumir su propia linea de acción con libertad y conoclmiento"(88). 

La acreditación de los estudios, hasta ahora compete a la Secretaria de Educación Pública, con 

exámenes de opción múltiple que realiza el alumno y son revisados con el sistema de grafito por 

87. ~p.86 
88. _ •. 86 
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computadora. Es un procedimiento que pennite venficar los conocimientos adquiridos por los usuanos de 

esta modalidad de estudios, sobm la base de examinar el 100% de los contenidos de los materiales 

didácticos. Los elementos para su aplicación son el cuademillo de preguntas y la hoja de respuestas. 

Para la pelSOna que decida estudiar la pmparatona abierta (SEP): 

Debe significar una nueva expenencia que le pennlta obtener una nueva condición y 
nuevas funciones en su medio social y laboral". necesita ver en lo que apmnde un 
beneficio para si misme ya que persigue un apmndizaje utiliterlo y efectivo". debe traer 
consigo un bagaje de expenencla y conocimientos que condicionen su apmndlzaje (en 
ocasiones se da un desapmndlzaje prevlo)".debe apmnder en y desde la situación 
existencial en que se encuentra (89) 

En cuanto al asesor 'es la pelSOna que ejerte funciones de orientador, guia, consejero, apoyo. Él 

mantiene el vinculo entm la estructura organlzatlva del servicio educativo abierto y los estudiantes para los 

cuaJes fue disenada ... el asesor es la pelSOna que 'está dispuesta' a proportlonar al estudiante la Infonnaclón 

y las orientaciones necesarias para mallzar un apmndlzaje provechoso'(OO). 

Los materiales que se utilizan en pmparatona abierta son: 

. El libro de texto ~ibro-programa) elemento didáctico básico y en ocasiones únICO para el apmndizaje del 

estudiante, tiene una estructura que pennlte el logro en forma más o menos autónoma de los objetivos de 

enseilanza-apmndizaje a través de autoevaluaclones, que ayudan en el trabajo de localizar, aslmOar, Integrar 

y rasumir las Ideas principales de los temas tratados, en algunos casos se suglem la maJizaclón de 

actividades pera maflnnar los temas de cada módulo o unidad. 

. Son de dos tipos Impmsos y audiovisuales. Los Impmsos se componen de: libros de texto o tibros

programa. guias de estudio, cuademes de trabajo, anlologlas y ejercicios de auIoevaluación. Entm éstos 

destacan los textos, en virtud de estar elaborados a partir de una estructura didáctica propia para el estudio 

Independiente. El msto de los Impmsos cumple con la función de apoyar el proceso. Los materiales 

audiovisuales están constituidos por 538 programas cuyo cometido consiste en complementar, ampliar y/o 

profundizar los contenidos de los textos. 

89. I2!!a!!!!.p.87 
so. I!!!!!!!,p.87 
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· En un p¡jnclpio habla transmisión de temas por televisión de la Preparatoria Abierta en Monterrey, sin 

embargo dejaron de transmitirse. 

Aunque en Sistemas de Ensenanza Abierta resulta inapropiado hablar de semestres o anos como 

unidades rigldas de tiempo que subol1linan la duración de los curros, en preparatoria abierta tanto por 

comodidad y claridad como para pennltir su comparación con el sislema tradicional, el plan de estudios se 

presenta actualmente en fonna de semestres que completan el cicio de bachillerato propedeútico dividido en 

tres áreas: 

TRONCO COM~N 

PRIMER SEMESTRE 

Metodologla de la Lectura 
Metodotogla del A¡Jrendizaje 
Historia Moderna de Occidente 
Taller de Redacción I 
Inglés I 
Ma!emMicas I 

HUMANIDADES 

CUARTO SEMESTRE 

Inglés IV 
MatematicaslV 
T exIDs Filos6ficos I 
T exIDs Lilerarios 111 
Pnnápios de FI~ca 

QUINTO SEMESTRE 

In~és V 
TexIDs Fiios6Iicos 11 
T exIDs Pollticos y Sociales I 
Pnnápios de Oulrrdca General 
Biologla 

SEXTO SEMESTRE 

Inglés VI 
T exlDs Cientifieos 
T oxIDs Pollticos Sedales 11 
HistDria de MéxIco SI~ XX 
A¡Jredación Estética (Música) 
Bioética 

SEGUNDO SEMESTRE 

T exIDs Lilerarios I 
Taller de Redacción 11 
Matematicas 11 
H~1Oria Mundial Conlemporanea 
Inglés 11 
A¡Jreciación Estética (Pintura) 

ClENCIASADMlNISTRATlVAS 
y SOCIALES 

CUARTO SEMESTRE 

In~és IV 
Matemlllicas IV 
T exlDs Filosóficos I 
Principios de Flsica 
Principios de Oulmica General 

QUINTO SEMESTRE 

Inglés V 
Matematicas V 
T exlDs Filosóficos 11 
T exlDs Pollticos y Sedales I 
Biologla 

SEXTO SEMESTRE 

Inglés VI 
MatemaIcas \11 
TexIDs Ciontificos 
T exIDs Políticos y Sociales 11 
HiSlDria do MéxIco Siglo XX 
Bioética 

TERCER SEMESTRE 

T exIDs Lilerarios 11 
Taller de Redacción 111 
Matemlllicas 111 
Lógica 
Inglés 111 

CIENCIAS 
FISlcO-MATEllÁnCAs 

CUARTO SEMESTRE 

Inglés IV 
Matematicas IV 
T exIDs FlIos6licos I 
Flsica I 
Oulrrdca 

QUINTO SEMESTRE 

Inglés V 
Matematicas V 
T exlDs Fiios6Iicos 11 
T exIDs Políticos y Sedates I 
FI~all 

SEXTO SEMESTRE 

In~VI 
_cas VI 
T exlDs Cientificos 
HistDria de México ~o XX 
BioIogla 
Bioética 
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En agosto de 1983, por acuerdo oficial, se decreto que ya no funcionaria el Centro para el Estudio 

de Medios y Procedimientos Avanzados de la Educación (CEMPAE), y sus funciones fueron transferidas a 

las Instituciones que operaban ios niveles educaJivos correspondientes, Instituto Nacional para la Educación 

y la DilllCClón General de Evaluación Educativa (INEA y DGEE). 

En ese mismo año, hubo muchos problemas, considerados como crls!s educativa, por ejempio: 

. La eficiencia terminal en todos los niveles educativos era muy baja y muy altos 
las Indioes de reprobación y deserción . 

. Eran muy grandes las disparidades entre la educación urbana y la rural, el<:. (91). 

Desde entonces la preparaJoria abierta se constituyó en otra opción educativa a escaJa federal, al 

alcance de la mayoria, en especial la población que forma parta del rezago educativo. 

La preparator1a abierta de la SEP, el Colegio de Bachilleres, las preparatorias particulares y 

estatales no tienen pase automálK:o a ninguna institución de educación supenor, pero al ser propedeúticas, 

sus estudiantes tienen derecho a Ingresar a la Institución de educación supenor de su preferencia. 

Una limitación que se reconoció de la educación abierta ~ncluyendo a la preparatoria abierta de la 

SEP) fue que-Ia cobertura en todos los niveles era muy reducida, porque la población le concedla escaso 

valor a estos estudios; se propuso ampliar la cobertura geográfica y en diferentes niveles educativos ofrecer 

una a1temativa atractiva para la población rezagada, tomar medidas para Incrementar las posibilidades de 

educación permanente y redefinir los· perfiles y funciones del personal, asesores y tutores de los sistemas 

abler1los (92). 

Después de la "masifICación" educativa en las entidades federativas la distribución social de las 

oponunldades de escolarización ha sido diversa y persisten las desigualdades en el Ingreso, la permanencia 

y el egreso escolares. Todo ello, por supuesto, se relaciona hlstor1carnente con factores socioecooómlcos, 

polltiCOS y culturales de los estados. (Por ejemplo: Chiapas es el estado de mayores Indioes de rezago 

educativo y en el extremo opuesto está el Distrito Federal). 

91. ORIARAZO,VICENTE. CapIMos 16 el 19, En NOca E4uc!!tjyg Nadann! Cam!nghacia lar.txhn!dBdp.182 
92. ~p 227 
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A pesar de todo hay registros de egresados de la preparatoria abierta SEP. En el Estado de México, 

se localizan en el Anuario Estadistico del Estado de México 1993, donde apenas se empezó a considerar 

esla modalidad del sistema escolar en el apartado de Educa:ión para Aduttos, (antes de ese afio no hay 

estadlsticas y para consul1ar registros posteriores ver Anexo 1). 

ALUMNOS INSCRITOS REGULARES Y EGRESADOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR, 
BACHILLERATO DEL SISTEMA ABIERTO A FIN DE CURSOS, SEGÚN MES EN 1992, EN EL ESTADO DE MEXlCD 

Mes al Alumnos Inscritos bI 
Total 11,751 
Enero 763 
Febrero 890 
Mno 1.012 
Abril 744 
Mayo 927 
Junio 1.018 
Julio 665 
Agosto 736 
Septiembre 713 
Octubre 1.235 
Noviembre 2,149 
Diciembre 899 

Illa~~eI ...... "'doaci¡.li1iItatiwofederal 
ti Se reIn 1108 de lUYO iIV'eSO. 

Alumnos Regulares el 
61.009 
3,524 
5,439 
6.002 
4.268 
5,645 
5,859 
5.113 
4.487 
5,189 
5,084 
7.069 
3,350 

d Se rain alDl exi:rnGnoI ~ por DIIUmIs de I'IUIMI rv-o '1 por loa inscritos en c:idos fI1Iariore8. 
di Se ..... 1108 aIurnnaI cp c:cnc:Iuyeron el nivel rnd> ciclo lICISiar bac:I'IIIIIrab * 

Alumnos Egresados di 
535 

10 
51 
28 
12 
50 
48 
61 
25 
82 
72 
63 
33 

La preparatoria abierta prácticamente no genera gasto para la SEP, potque, no paga a maestros, 

como no cuenla con Infraestructura no genera gastos de mantenimiento,' sólo en el área administrativa, lo 

que daJa una margen de ganancia muy amplio para la oficina de recursos económicos de la SEP, por la 

cantidad de exámenes solicitados por mes, sin que esto asegure que un alumno concluya sus estlXltos de 

bachillerato; además, loS Ubres de texto son comprados por el Interesado y en ocasiones es dificil 

conseguIrlOs, por 1anto, la carga económica en esla modalidad recae únicamente en loS alumnos . 

. ~ ___ " __ "_""'-'Goon" ___ .. _ .. _ 
Ect.aIIwoe. En: Arp!o f!l!!dllrm del EFIpdg do 'M±o, EcIcI6n 1993.INEGI. GcbWno dIIf Estada p. 195 CuUo 3.4.13 
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Algo que llama la atención es la ubicación de la preparatoria abierta en los documentos oficiales: 

El anuario Estadistico del Estado de México de 1993 la ubicó en el capitulo de Educación de Adultos. 

En el Programa de desarrollo educativo 1995-2000, el capituto 11 de Educación de AdulloS sólo se refiere 

a INEA (Instituto Nacional de Educación para los Adultos) y et Programa Integral para Abatir el Rezago 

Educativo del CONAFE (allabetizaclón, primaria y secundaria abierta). La preparatorta abierta se 

encuentra hasta el Capitulo 111 de Educación Media Superior donde se reconoce que 'en los últimos años 

ha aumentado el número de usuarios, principalmente en el grupo de edad de 14 a 18 años' (93), también 

se dice que, la modalidad de preparatoria abierta dejó de ser una opción exclusiva de educación para 

los adultos, como se le concibió al principio, ahora es una verdadera altemativa frente a la educación 

escolarizada, sin embargo, 'la actual organización del selVicio de educación abierta es inadecuada para 

soportar el crecimiento esperado en los próXimos años' (94). 

Entre los aspectos de orden curricular, el Programa de desarrollo educativo 1995-2000 subraya la falta 

de identidad y finalidades del bachillerato, la insuficiente vinculación entre los estudios de educación 

básica y este nivel, la escasez de la investigación en educación media superior, la evaluación esporádica 

y sin efectos reales (95), con lo cual estoy de acuerdo, aunque se refieren al nivel medio superior en 

general, pienso que la preparatoria abierta SEP, esta aún más descuidada de lo que el programa anota. 

Existe un folleto informauvo (ver Anexo 11), '¿Qué es la preparatoria abierta?, elaborado por la 

Dirección general de educación extraescolar y la Dirección de sistemas abiertas, para las Centros de 

asesorias y el público en general que acude a solicitar informes a las ofICinas correspondientes, éste no 

explica muy bien lo que se necesita para cursar satisfactoriamente los estudios de preparatoria abierta. Por 

ejemplo, los jóvenes recién salidos de la secundaria piensan que es muy fácil, cuando en verdad no lo es, por 

las caracterlstlcas que se describen en este capitUla. 

En información via Intemet, sobre preparatoria abierta (wwwseDQQItOO><!, se describe en forma 

más detallada en que consisten estos estudios (ver Anexo 111), pero este conducto no se encuentra al alcance 

de la mayoria. 

Como puede verse hace falta más información sobre la preparatoria abierta clara y precisa, para 

evilar que algunas personas pierdan tiempo y esfuerzo de manera Inútil. 

93 I21.!!!m.p.130 
94 ~p.130 
95. l!ri!IEl.p.131-132 
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CAPITULO 4. EL CENTRO DE ASESORlAS DE PREPARATORIA ABIERTA No. 071, EN EL ESTADO DE 

M8<ICO. 

La inlención fundamenlal al elegir este tema para mi tesina es delenninar cuál es la función social 

actual de la preparatoria abierta, es decir que le aporta al alumno. ama de casa o trabajador. en cada una de 

sus actividades. De qué manera mejora el nivel de vida económico y social. Qué caracteristicas intelectuales 

exige a los alumnos para poder cursar esta modalidad y de qué manera intervienen sus intereses personales. 

Cuál debe ser el perfil profesional y en general las caracteristicas de la personalidad del asesor y el gestor 

(representante de los alumnos ante las oficinas regionales de preparatoria abierta. SEP). 

Para conocer lo anterior se optó por un estudio de caso en el Centro de asesorias No. 071. 

localizado en Cuautitlán. en el Estado de México. el cual depende de la oficina de Naucalpan. una de las 

cuatro oficinas encargadas de la certificación de estudios de preparatoria abierta en el Estado de México. 

El procedimiento para obtener lnfonnación que describiera en detalle la función social actual de la 

preparatoria abierta. consistió en elaborar cuestionarios dirigidos a los alumnos y asesores (ver Anexo IV) y 

una entravista con el gestor que es la vez director del Centro de asesorias. 

La infonnación que aqui se presenta corresponde a un grupo de 40 alumnos que concluyeron el 

ciclo escolar 1997-1998. Mientras buscaba el proceso de la educación del nivel medio superior en México 

(marco histórico. capitulo 11), hasta la aparición de la preparatoria abierta o bachnlerato de la Secretaria de 

Educación Pública (SEP). como también se le conoce. al mismo tiempo. queria encontrar una teoria que 

explicara la función social actual de la preparatoria abierta (marco teórico. capitulo 1), las teorias que 

consideré fueron: la teoria del capital humano. la teoria de la funcionalidad técnica, la teoria de la educación 

como bien posicional y la teoria credenclalista. 

La teoria que más se relaciona con la preparatoria abierta es la teoria de la educación como bien 

posicional, porque allnna que una mayor escolaridad proporciona bases para la competencia por el """""; 

hoy en México cada vez se requiere de un grado de escolaridad más elevado para desempenar actividades 

donde anterionnente no se requeria. asi que. en la medida de que cierta cantidad de escolaridad deja de ser 

suficiente para alcanzar la posición social deseada, según esta teoría, las personas que están en condiciones 

de adquirir mayores dosis de educación fonnal deciden hacerlo. además. en la vida actual con un mayor nivel 

de esoolandad es más fácil conseguir empleo o mejorar el que ya se tiene. 
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Hay que destacar que la preparatoria abierta es una opción más que ofrece el sistema educativo 

nacional. la cuál. desalortunadamente no es fácil. ya que exige cienas caracteristicas que no todos los 

estudiantes poseen (capitulo 111). 

4.1 Caracteristicas del Centro de asesorias No. 071 

El DIrector-Gestor de este Centro ha sido profesor desde hace 18 alIos; por motIvoS económicos 

dejó Inconclusa la carrera de Derecho en la UNAM y empezó a dar clases en colegios particulares. en el 

último, fue subdirector por 12 alias. Un representante sindical de la Cliruca NO. 62 del Seguro Social de 

Cuautitián amigo de él. le propuso que se encargara de dirigir Un Centro de asesorias de preparatoria abierta. 

El Dlrector-Gestor llamó a un grupo de amigos que tenlan ya una profeslón y les gustaba ser 

maestros. para que fueran asesores de materias de preparatoria abierta 

En agosto de 1996 el Centro de asesorias de preparatoria abierta No. 071 comenzó a funcionar. se 

ubicó en Carretera Cuautitlán-Teoloyucan sin en el municipio de CuautiUán en las Instalaciones de una 

escuela secundaria federal. la sociedad de padres de famirJa y el representante sindical de la Clinlca No. 62 

del Seguro SocIal. llegaron a un acuerdo: 

Las autoridades de la secundaria se comprometian a prestar 4 salones de clase. más uno para oficina y 

los bailas (uno para hombres y otro para mujeres) a la preparatoria abierta. se sostendria por 

cooperación (el serviCio no debia tener como finalidad el lucro) y seria especialmente para beneficio de 

los trabajadores de la Clinlca No. 62 del Seguro Social y sus familiares. 

El Director-Gestor - (elegido por el IlIpresentante sindical de la Cllnlca debla cumplir las dos 

funciones y lo referente a los asesores) - de la preparatoria abierta se haria llISpoI1SabIe de los dalias 

ocasionados al mobiliariO en su horario de trabajo los dlas sábado en un horariO de las 8:00 a las 14:30 hm. 

Las pemonas que se Inscribieron en el Centro de asesorias de plllparatoria abierta No. 071. sablan 

que esta modalidad de educación se apoyaba en el esfuerzo propio del estudiante. y que algunos venian 

arrastrando varias carencias. entra ellas: un ambiente familiar desfavorable. un medio SOCia1 carente de 

hábitos de lectura. pero estaban muy Ilusionados. porque podrian lograr un aumento de sueldo en su trabajo 

(nivel escaIaIonario). si obtenlan un mayor grado de escolaridad. 
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Al comienzo del Ciclo escolar 1996-1997, la mayoria de los estudiantes del Centro de asesorias No. 

071, trabajaba en la Cnnica No. 62 del Seguro Social o eran familiares de los trabajadoras; pero al final de 

este ciclo sólo quedaban algunos cuantos, como estaba a punto de desaparecer este servicio, por falta de 

alumnos, el reprasentante sindCal de la Clinica No. 62, el director-gestor y tes autoridades de la escuela 

donde se encontraba la preparatoria abierta, decidieron admitir a cualquier persona que asi lo solicnara Con 

una inscripción de 70 alumnos comenzó el ciclo escolar 1997-1998, en este momento me integre al equipo 

de asesores. 

70 ALUMNOS EN TOTAL 
SEMESTRE: PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO QUINTO SEXTO 

24 21 16 9 O O 

En este sistema aveces no se sigue la secuencia de materias por semestre, se pueden presentar 

materias de quinto y sexto semestre, pero deber todavia materias de los primeros semestres, la inserlpción es 

permanente y existe un elevado indice de reprobación y deserción. 

Casi al final del ciclo escolar 1997-1999, fue cuando se aplicaron los cuestionarios que guiaron esta 

Investigación (Anexo IV), pero, la estadistica de alumnos habia cambiado. 

40 ALUMNOS EN TOTAL 
SEMESTRE: PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO QUINTO SEXTO 

11 8 6 5 4 6 

El número de estudiantes se habia reducido en un año de 70 a 40, la causa del abandono de los 

estudios no está contemplada en este trabajo, pues ésta podrla considerarse tema para otra investigación. 

El 57 % de estudiantes Iniciales abandonó los estudios, pero esto puede ser relativo, ya que algunos 

dejan pasar hasta año seis meses para retomar los estudios, algunos otros pierden la motivación para 

continuar estudiando, otra razón es que algunos no permanecen en un sólo centro de asesorias. cambian de 

acuerdo a la calidad del servicio, el costo, la ubicación, etc., por lo tanto los estudiantes que se inscribieron en 

agosto de 1997, ya no son los mismos en agosto de1998, algunos trabajadoras de la Clínica No. 62 

comentaron que no debia Incrementarse el nivel esealalonarlo, por la escolaridad, sino por la antigOedad en 

el empleo, por lo tanto abandonaron los estudios. 

A continuación se mencionan algunas particularidades del Centro: 

ADMINISTRATIVAMENTE: Para la validez ofICial de un Centro de Asesorias de preparatoria abierta 

se solicita en la oficina correspondiente de la Dirección de Sistemas Abiertos de la SEP, el tipo de servicio 

que se pretende dar, el cual puede ser de dos tipos: al social, en donde el solicitante puede ser una empresa, 
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un Ayuntamiento o una dependencia pública y el seMcio debe ser estJictamente gratutto, se le permlle un 

gestor y las asesonas se deben cubnr con personal de la misma institución (este es el caso del Centro que 

nos ocupa, sólo que si se cobra una pequeña cooperación, porque los asesores no forman parte de la Clínica 

No. 62 del Seguro Social y los alumnos estuvieron de acuerdo) b) particular, donde los tn\mttes son los 

mismos a seguir para el permiso de cualquier institución educativa, se llena una hoja de datos Y se cubren los 

documentos flsicos de la insutución, se presenta la plantilla de maestros con documentos que avalen su 

preparación profesional (se pueden presentar documentos de obras personas, porque la oflclna de la 

Dirección do Sistemas Abiertos no conobora la infonnación). El dueilo de la instltución oobra una determinada 

cuota para cubrir los gastos de pago de asesores, entre otros gastos, actualmente no se les ha permitido 

tener un gestor por lo que los estudiantes que acuden a este servk:1o hacen su propia gestolia en los Centros 

de atención. 

CENTROS DE ATENCIÓN: La Dirección de Sistemas AbIertos que conesponde a la Dlmcción 

Generat de Educación Extraescolar se encuentra en Lago Bangueolo No. 24, Col. Granada, a su vez tiene 

dependencias en cada delegación del Distrito Federal Y 4 en el área oonurbada del Estado de México 

(Ecatepec, Naucalpan, NezahualcóyoU y ToIuca), estos Centros de atención oons~uen oomo Centros de 

aplicación de exámenes algunas escuelas o ayuntanJentos. Los exámenes son sólo sábado o domingo y ya 

están catendalizados en dos horarios a las 9:00 y a las 13:00 hrs., las sedes cambian algunas veces, esto 

dificulta que el estudiante sea su propio gestor. En estos lugares se oonslgue la autorización para los Centros 

de AsesorIas de tipo social, funcionan generalmente sólo una vez por semana, en cambio los particulares lo 

hacen lOdos los dias. 

GESTOR: Es la persona ellC8lllada de InscIiblr y recibir lOdo tipo de documentación ooncemlente a 

los estudiantes que representa, es decir, es el enlace entre la SEP y la Institución que sollctta el seMclo, se 

debe reoordar que sólo a los Centros de asesorlas de servicio social se les permue tener un gestor, en los 

Centros de asesorlas particulares, son los alumnos quienes realizan sus propios trarnttes oomo Inscnpclón, 

solicitud de exámenes, sollcttud de resultados, efl:., su colegiatura Incluye el pago para reclblr asesorlas de 

matenas y el uso de las InstaJajones escotares. 

ASESORIAs: Eslas se Imparten en las empresas o edificios públicos si el Centro es de tipo social, 

por lo general no son lugares adecuados para lleVar a cabo el prooeso de ensenanza-aprendlzaje; si el 

Centro es de tipo partlcutar debe oontar oon InstaIa:Iones propias para la InStruccIón. 

ASESOR: es el gula, consejero y apoyo para los estudiantes; el asesor proporciona al estudiante la 

información y las orientaciones necesarias para reatzar un aprendizaje provechoso. La materia que asesore 
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debe ser afín a su perfil profesional, debe poseer un a~o grado de responsabilidad. Debe fomentar en el 

alumno ta utilización en cada sesión de los libros de texto (libros-programa) y sugerir otros para mejor 

comprensión de la materia. Cuando el Centro de asesenas es de tipo social, los asesores son parte del 

mismo personal de la empresa o Ayuntamiento, pero, la mayona no tienen una preparación adecuada para 

enseñar. en los servicios particulares una sola persona imparte varias materias aunque 00 las domine. No hay 

una fonnación especial para asesores de preparatoria abierta. 

DIRECTIVOS: Por lO general son gente Improvisada en el ramo educativo, algunos que desean 

hacer una labor filantrópica o quienes son dueños de una 'escuela" que otorga certiflCadcs que no requieren 

de validez oficial en carreras técnicas y ofrecen los estudios de preparatoria abierta como una opción aparte 

de la carrera que estén estudiando (por una cuota extra), pero sin hacerse responsables de la acreditación de 

las matenas ni de los trámites de gestorla, la certifICaCión corresponde a la SEP. 

los cuestionanos permitieron ubicar el nivel socioeconómlco de los estudiantes. El cuestionario 

utilizado para obtener Infonnación sobre datos personales estuvo dividido en dos partes la primera contenia 

preguntas relacionadas con la facilidad o difICultad para encontrar empleo, el salarlo percibido, el lugar de 

trabajo, ia actividad desarrollada, etc. la segunda, buscaba recabar datos respecto a la fonnación educativa 

reciblcla, a la organización del Centro de asesonas, a los asesores. Otro cuestionarlo para los estudiantes 

recabó Infonnaclón sobre sexo, edad, domicilio, estudios previos, lugar de trabajo, puesto que desempeña y 

razón por la que decidió estudiar la preparatoria abierta. 

4.2 Caraclerlslicas de los estudiantes del Centro de Asesorlas No. 071 

Caracterlsticas de los estudiantes (total 40 cuestionarlos, aplicados al final del Ciclo escolar 1997-

199B) del centro de asesonas de preparatoria abierta 

Estudios previos: 

Ningún estudiante provenia de una secundarla particular 
2 comenzaron en una escuela preparatoria particular, pero sólo cursaron entre et primero y tercer semestre 
9 sólo habian estudiado la secundaria 
1 estudió la secundaria abierta en ellNEA 
3 estudiaron en preparatoria oficial, dejaron la escuela para trabajar y ayudar a sus padres, uno de ellos 
porque se casó. 
2 estudiaron un año en el CCH 
1 estudió medio año en una vocacional del Instituto Politécnico, pero la dejó para comenzar a trabajar, porque 
secas6. 
3 estudiaron para auxmares de enfennerla 
3 estudiaron para técnicos auxiliares de contabilidad 
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3 estudiaron para seaetarias ejecutivas 
4 estudiaron para técnicos programadores de computación 
1 estudió para técnico electricista 
1 estudió para técnico en electrodomésticos 
1 estudió para secretaria bilingüe 
2 estudiaron cultura da belleza 
2 estudiaron corte y confección 
1 estudió para asistente ejecutivo en el CONALEP 
1 estudió danza y es maestra 

La edad fluctúa entre: 18 y 40 ailos 

Lugar de residencia: Cuautitlán, Cuautitlán Izcalll, Tultitlán, Melchor Ocarnpo, principales municipios 
alrededor del Centro de asesortas, aunque también tos hay de otras zonas cercanas. 

Ocuoación actual: Empleados de conflanza amas de casa, obreros, enfenneras, maestra de danza, asistente 
educativo vendadores, comerciantes, obreros, secretarias, técnicos, etc. 

Salario mensual: Mlnlmo y hasta 2 veces el mlnlmo, en 2 casos su salarlo es sobre comisión por ventas. 

Los conocimientos con los que cuentan tos alumnos de este Centro son muy bajos, en la mayorta 

de las disciplinas del mapa curricular del nivel educativo inmediato anterior (secundarla) ya que algunas 

personas no han estudiado un curso regular en más da 10 aflos, sin embargo algunas otras por tos puestos 

que desempenan en sus trabajos reflejan cierta facilidad para entender algunas malarias del curriculum de 

bachillerato abierto, tal es el caso de los egresados de carreras técnicas y tos que cuentan con conocimientos 

de cultura general. 

4.3 Datos estadfstlcos 

A continuación se presentan tos porcentajes de las respuestas más slgnllicaJlvas que para este 

estudiO expresaron los estudiantes de este Centro de asesorias de preparatoria abierta. 

Respuestas que se refleren a la experiencia de tos estudiantes con respecto a algunas 

caractertsti:as del mercado de trabajo: 

El 65 % de estudiantes están Insertos en el campo laboral. 
El 69.2 % de tas personas que trabajan están satIsfeChos del trabajo que realizan. 
EISO.7 % esta a gusto en su trabajo actual. 
El 73 % cree que su trabajo no es tedioso ni abunrido. 
El 84.6 % piensa que seguir estudiando le ofrecerá oportunidades para conseguir un mejor empleo. 
El 100 % respondió que está muy motivado para segulr estudios superiores, después da la preparatoria. 

Los puestos que ocupan son los siguientes: vendedores, trabajadores da la construcci6n, empleadas 

y empleados da confianza, costureras, secretarias, intendentes, obreros, secretarias eJecutivas, educadoras, 

enlenneras, maestra da danza, auxiliares de contabilidad, capturistas de dalOS (no como programadores que 
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fue lo que esludlaron), técnicos en diferentes áreas como: mecánica, electrónica, reparación de aparatos 

domésticos. comertiantes. auxiliar de educadora, estilistas. la persona que estudió para secretana bilingüe 

trabaja como secretaria ejecutiva. ya que no domina muy bien el inglés. 

Los motivos para estudiar la preparatoria abierta son: conseguir mejor empleo. estudiar una canrera 

unlversltarla. superación personal. mejorar su nivel socloeconómlco. obtener el certifeado. lograr una meta. 

ser profeslon~ta. por gusto. etc.; que finalmente fueron las mismas respuestas cuando se les preguntó sobre 

sus expectativas. 

las actividades que realizan son: venta de productos. albañileria. confección de ropa. reparación de 

artlculos eléctricos. secretariales. relacionadas con la salud como enfermena. ayudantes generales. control de 

calidad. contabilidad general. etc. 

El tipo de empresa donde están Insertos los alumnos de preparatoria abierta: El 75 % están 

laborando para el sector privado de la economia. mientras que el 25 % laboran para el sector público. 

De 40 personas. 14 de ellas no se enoontraban trabajando: el 61.5% domina algunas máquinas de 

oficina. como máquina de escribir eléctrica. fax. copiadora. etc. El 73% no sabe cómo operar una 

computadora. 

Respuestas que se refl8ren a la percepción de los estudiantes respecto a los problemas intemos del 

Centro de Asesorlas de Preparatoria Abierta: 

El 50 % de los estudiantes dijo que tos asesores eran puntuales. 
El 57.5 % opina que ninguno de los asesores es falllsta. 
El 90 % de los estudiantes piensan que los asesores si dominan su materia. 
El 60% de los estudiarnes opina que el asesor es de vital importancia para a acreditar una materia. 
El 77.5 % piensa que los temas a tratar en las asesorias son interesarnes. 
El 100% de los esludlantes opina que los asesores los tratan con amabilidad. Esta respuesta se relaciona 
con la siguiente pol1lue el 87.5 % piensa que ningún asesor los trata con autoritarismo. 
El 80 % piensa que los asesores no son Ind~erentes y si les importa su labor. 
El 85 % piensa que los asesores se interesan por el aprendizaje de los alumnos. 
El 87.5 % piensa que los asesores son comprensivos COn los alumnos. 
Al 80 % de los alumnos les gusta el método de los asesores para Impartr una materia. 

las personas que estudian la preparatoria abierta y trabajan, son más constantes POl1lue aspiran a 

conseguir un mejor empleo y superación personal. por lo tanto tienen mejores opiniones acerta de los 

asesores y del mismo centro de asesorlas. aprovechan al máximo su estancia en este lugar al que asisten 

cada ~o en el horario establecido. Pero ocunre lo contrario a Jóvenes que han salido apenas de 

secundarla o dejaron Inconclusa la preparatoria escolariZada. ellos esperan tener una 'clase" (según el 
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~todo trad~a1), la Ionna de trabajo en asesorias los desconcierta y aburre, además faltan con mucha 

m.cuencia. 

Algunas sugerencias que algunos alumnos escribieron para mejorar este Centro de Asesorias 

fueron las siguientes: 

• Que se de al momento de inscribirse orientación pedagógica para entender lo que es una asesoria. 
• Que se de al momento de Inscribirse una orientación amplia y clara para despejar las dudas sobre 

la preparatoria abierta. 
• Que no se hagan muchos cambios de asesor, porque retrasan una materia y es dnicll cambiar de 

una Ionna de enseñar a otra tan rápidamente. 
• No están de acuerdo en ta tardanza de resullados de los exámenes, porque les desespera esperar 
casi un mes para saber si aprobaron una materia (en este caso la solución no depende del Centro 
de asesorias, Sino de la oficina de SEP en Naucalpan). 

4.4 Alumnos no Incorporados al campo laboral 

Aqul se presentan las respuestas de los 14 estudiantes de preparatoria abierta, que no estaban 

trabajando al momento de aplicar el cuestionario y las causas principales por las que estos alumnos no están 

Inserlos en el campo laboral: 

La mayoria no están capacitados, ni tienen experiencia en ningún campo. No se sienten seguros 
para Ir a pedir empleo. No saben operar máquinas de oficina, no dominan otro idioma y 
desconocen del manejo de paquetes de computación. En algunos empleos les exigen como 
minimo el certifICadO de preparatoria. No saben entablar conversaciones, tratar con el público o 
el pen;QnaI de una empresa, son muy inseguros y timidos. 
9 no tienen la edad minima requerida para trabajar (18 años). Sus padres les han pedido que 
estudien en lugar de trabajar y les ayudan económicamente. 
2 son amas de casa. pero tienen el deseo de estudiar la preparaJoria, sus hijos ya son mayores 
o casados y están solas la mayor parte del tiempo en casa. 
3 estaban buscando empleo al momento de aplicar el cuestionario, mientras tanto sus hennanos 
mayores (sus padres no) les ayudan económicamente con los gastos de la escuela. 

4,5 AprecIacl6n de los asesores 

Dado que el presente estudio se propuso, entre sus objetivos, el acertamiento a la percepción de los 

asesores respecto a la preparatoria abierta, en este apartado presentaremos los resultados obtenidos. Fueron 

entrevistados los 7 asesores, que representan el 100 % . 

El personal que compone el grupo de asesores está confonnado de la siguiente manera: 

59 



Gestor y Director 

Asesoms 7 

En el perfil ocadémico del personal docenle exislen lOS siguienles niveles de estudio: 

Nivel Educativo 

Estudiante universitario UNAM 
Garrera técn~a (inglés) 
Profesor titulado (normalista) 
Pasante de L~. en Pedagogia UNAM 
Pasante de Médico Veterinario UNAM 
Lic. en Pedagogia (titulada), Universidad particular 
Ingeniero Metalúrgico (titulada) UNAM 

No. de docentes 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Apreciaciones de los asesoms obtenidas en las mspuestas del cuestionario, raspecto a planes de 

estudio, cursos de actualización, estudiantes, Instalaciones, etc. : 

Respecto a los cursos de actuallzack)n, tres de los asesoms acepta que los necesita, éstos 

tienen menos de un ano trabajando en este centro, pero cuatro han apmndido sobm la práctica 

el funcionamiento de la pmparatoria abierta, cómo pmparar a los alumnos para el examen y 

cómo trebajar con los libros - programa de este sistema. 

En lo que se mflere a planes y programas de estudio, los siete asesores aclararon que urge 

poner atención a este renglón, porque los libros-programa de prepara10ria abierta siguen siendo 

los mismos desde que el Centro para el Estudio de Medios y Procedimientos Avanzados de la 

Educación (CEMPAE) realizó un convenio con el Instituto Tecnológico de Estudios Superioras 

de Monterrey (ITESM) para que ambas Instituciones elaboraran conjuntamente un paquete 

didáctico útil para el nivel medio superior, mismo que deberia ser probado en forma de piloto en 

el área metropolitana de la ciudad de Monterrey en 1973. 

Además un asesor pedagogo opinó que los planes y programas de estudio de la preparatoria 

abierta deben coincidir con los de preparatoria generales escolarizadas, puesto que la única 

diferencia es que una escuela es no presencial y la otra si, pero las dos son parte del sistema 

educativo oficial y los alumnos egresados deben tener las mismas oportunidades de Ingreso al 

Nivel Superior de Educación. 

Los asesoras que Imparten matertas como Matemáticas, Flslca, Qulmlca o 8101ogla, piensan que 

seria de gran ayuda contar con un laboratorio o tener acceso a una biblioteca, pero en este caso 
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sólo se cuenta con los salones de clase. 

El asesor de Inglés propuso un mélodo de ensenanza del Idioma que lleva por fases: 

principiantes, medios y avanzados. Y dedica 1:30 minutos de clase te6ric<>práctb, con los 

esludiantes, que a su vez cuando ya se slenlen seguros presenten sus exánenes, según 

COIIeSpondan de primero a sexto semestre. Incluso este asesor Imparte CU/SOS abiertos por las 

tardes dos veces por semana, debklo a que la mayoóa de los estudiantes coincidió en la 

dificultad del idioma Inglés y la mayoria se desespera por no entenderlO, nonnalmente es la 

materia que dejan para el final. Los exámenes de inglés de primero a tercer semestre sen 

te6rico-práctl:os de lecto-escritura, y de cuarto a sexto semestre es traducción de textos en 

Inglés, no se pide conversación, ni se evalúa la pronunciación. 

Algo que se deslaca en este centro es que los asescres imparten las malerias confonne a su perfil 

académico, y se aprecia entre ellos afinidad y gusto por su trabajo. 

El DlrecIor-Gestor de este centro de asesoóas de preparatoria ableria diJo que para él esla labor 

comenzó siendo altruista. porque tenia un empleo donde no ganaba mal, pero actualmente es~ dedicado por 

completo a la gestorla de preparatoria abierta; él realiza los trámites de gestarla de otros tres Centros más. 

En este tiempo, ha visto la satisfacción de los estudiantes al reclblr el infonne aprobalorlO de cada materia, 

que él mismo les entrega, donde ven sus esfuerzos coronados, lamblén ya ha sido testigo de la entrega de 

ce~fIcados de preparatoria de 12 alumnos de este Centro. 

Este Centro trabaja con la cooperación voluntaria de los alumnos, con ella se paga a los asesores 

$ 25.00 la hora. se pagan los gastos de gestoria y se da una ayuda a la pe/SOna que hace el aseo de los 

banos y la limpieza de los salones que ocupa la preparatoria abieria, como puede verse los maestros no 

ganan mucho, lodos tienen un trabajo de lunes a vlemes, pero les agrada dar clases y vuelvo a repetir entre 

ellos existe una gran amlslad y un deseo muy grande de ayudar a las pe/SOnas que decidieron seguir 

estudiando. 

El Gestor (Director) se encarga de elaborar los horarios de asesorias, atender a los apllcadoras 

enviados por el Centro de Atención el dla que se presenten exámenes, llevar el control de esludlantes y su 

expediente. cobrar lOS exémenes y abonar en el banco a un número de cuenta de la SEP, que le dan en el 

Centro de atención, traer el material de Inscripción y el Informe de rasultados de exámenes, para los alumnos 

es el enlace ante el director de la secundaria federal que presta sus Inslalaclones, es el represenlante de este 

Centro de asesorlas ante la comunidad, etc. 
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He observado en este Centro de asesorias, que la certificación de un nivel más de escolaridad, 

representa para muchos asegurar el empleo que ya se tiene, obtener un ascenso o cambiar de actividad; por 

otro lado, se han dado cuenta de que cada vez se requiere de un grado de escolaridad más elevado para 

desempeñar actividades donde anteriormente no se requeña y además de que un mayor nNel de escolaridad 

proporciona bases para la competencia por el_ (teoria de la educación como bien posicional). 

En el caso de las secretarias, por ejemplo, saben que a los patrones de las empresas les interesa 

una mujer joven y atractiva detrás de un escritorio y cuando esto se acaba la persona ya no interesa, la edad 

para solicitar empleo de secretaria la establecen los anuncios en el periódico de 18 a 35 anos con exoelente 

presentación. SI una secretaria es despedida a los 35 anos le es difícil conseguir empleo. Pero si domina más 

de un Idioma, su cuttura general es amplia, cursó preparatoria (educación como bien posicional), maneja los 

Instrumentos de comunicación más avanzados, etc., podrá desempeñar alguna actividad que le proporcione 

bener~lo económico sin ningún problema 

La mayoría de las personas que estudiaron una carrera técnica y que ahora estudian la preparatoria 

abierla (bachillerato general de tipo propedéutico), tienen et propósito de continuar con sus estudios de nivel 

superior. Las 14 personas que no se encontraban trabajando, estudiaron apenas la secundaria considerada 

actualmente como nivel básico de educación, a 9 de estas personas sus padres los ayudan económicamente 

para que no dejen de estudiar, esta actitud de los padres, demuestra la confianza de que se puede aspirar a 

tener más oportunidades en ta vida con un mayor grado de escolaridad y que sólo la secundaria ya no es 

suficiente, tal vez no puedan pagar una escuela oficial, mucho menos una particular, pero si la preparatoria 

ablerla. 

Cuando se les preguntó a las personas que trabajan si su empleo era de su entera satisfaoción la 

mayoría contesto que si. Sin embargo en la pregunta sobre los motivos que tenlan para seguir estudiando, 

respondieron que querían conseguir un mejor empleo y terminar una calTera universitaria; tal vez esto se 

relacione con otra pregunta que decia, que si continuar estudiando ofrecia mejorar las condiciones de trabajo 

actuales, a la cual respondieron que sI. Una explicación es que algunas empresas pagan según la escolaridad 

que tengan los trabajadores. 

Por ejemplo un señor de 34 años estudió auxiliar técnico en contabilidad y lleva 10 años trabajando 

en una empresa, cuenta con mucha experiencia y ha tomado cursos de actualización en materia de 

contabilidad; solicitó a su patrón el puesto de gerente del departamento de contabilidad y lO rechazaron 

porque no cursó preparatoria, sino una carrera técnica. Entonces decidió estudlaria, sólo que no podla asistir 

a una escuela escolarizada, asl que, esta estudiando preparatoria ablerla. Se pueden mencionar otros casos 
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parecidos, pero creo que está claro, la escolandad determina los ascensos en el empleo, en la relJibuclón 

económica, _, ele, 

Por último, 51 bien es cierto que una mayor escolandad ya no garantiza la movilidad social 

ascendente o un mayor _ también es cierto que no es f~iI encontrar un buen empleo sin estudios. 
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REFLEXIONES FINALES 

La edtJC<k:ión en Méxk:o ha respondido a detenninadas necesidades sociales; Individualista Y 

racionalista durante la primera etapa de la Independencia, posIIIvlsta, cientifista y elitista en la época po¡1il1ana 

y 'social Y popular" de la Revolución hasta el presanle. 

Después de 1940 la educación adquirió Importancia para mantener el_ o eleval1o, gracias al 

"milagro mexicano", se hablaba entonces de la necesidad de preparar mas y mejores recursos humanos. 

La teoría del capital humano en los cincuenta y sesenta fue el fundamento de la confianza públk:a y 

privada en el sistema de ensenanza mexicana como factor de desarrolio y progreso, contribuyó a subrayar la 

importancia de la "cantidad" de educación. Cuanto mayor fuera la mano de obra preparada se suponla que 

Iba a ser mayor la productividad de trabajo; se decia que la percepción econ6mk:a de una persona se 

detenninaba por su escolaridad, adiestramiento y habilidades, lo cual representaba un canal de movilidad 

ascendente. Pero en realidad esto no sucedió; aunque es cierto que un mayor grado de escolaridad 

contribuye a obtener un mejor empleo, esto se relaciona mas con la Teoria de la educacl6n como bien 

posicional. 

Cada etapa de la historia de la educación en nuestro pals refleja las luchas politiCes y los objetivos 

nacionales, que en su momento, se consideraron esenciales y prtoritartos. El presidente del paIs Luis 

Echeverria (1970-1976) usó como discurso la "Democracia educativa" o también IIlIllada "Escuela para 

todos", con la Intención de hacer ver a la sociedad que las oportunidades de elevar los grados de escolaridad, 

obtener prestigio social y mantener o elevar su -. se ofrecla a "todos" los mexk:anos para que fueran 

aprovechadas, si no lo haclan, era cuestión de ellos, el gobierno habla cumplido con ampliar y dlverslflCal' los 

servicios educativos, pero descuidó la calidad educativa y no modificó las polltlcas económicas de los 

sexenios arrteriores. 

En la época de la Retonna educativa que comenzó en el período presidencial de Luis Echeverria 

1970-1976, fue cuando se Inició la preparatoria abierta la nueva tendencia educativa era la de adecuar a los 

egresados del sistema escolar con las demandas del aparato productivo, asimismo se destacó la ImportanCia 

de la relación Educación-Empleo. 

Durante sus veintisiete anos de vida (1973-2000) la preparaloria abierta, ha contl1buldo a elevar el 

grado de escolaridad de muchas personas, a partir del convenio con el Instituto Tecnológico de Estudios 

Supertores de Montemey OTESM) y el CEMPAE (1973), para elaborar el paquete didáctico (libros-programa) y 
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el plan piloto aplicado en Mon\eIIey (1976), 

A finales de los 70, la preparatoria abiena había dejado de ser sólo un plan piloto en Monteney, es 

decir, se Inició la operaclonallza::lón de este sistema en el ámbito federal (1979), constituyendo una fonna 

rMs de capacitar y actualizar de manera permanente a las personas para adaplarne al trabajo Y atcanzar 

mayores niveles de "bienestar social", 

Como resulfajo de la mayor apertura social del sistema educativo se incrementó el nivel de 

educación en la fuerza de trabajo; en relación con la demanda laboral, esto llevó a los empleadores a elevar 

los requerimientos escolares para las plazas de trabajo; en algunos puestos ni siquiera era necesana una 

escolandad elevada pero, asl se requería, como actualmente sigue sucediendo, a esto se le conoce como 

'devaluación educativa', 

La 'devaluación educativa' se relaciona con la tearia cradenciallsta, que postula que debe elevarse 

el grado de escolandad, para mantener el -.. o elevana, para lo cual se recune no sólo a la educación 

publica, sino a las escuelas particulares y adquirir al mismo tiempo prestigio social, por lo tanto, se puede 

decir que esta teoría no conesponde con la función de la preparatoria ablena 

Mi Intención dlesde el princíplo al trabajar en un Centro de asesorias de preparatoria abierta fue 

conocer de una manera emplrica la función social de esta modalidad de estudios; el estar Involucrada me 

permitió tener una vIsI6n más cercana de lo que ocune, 

Me di cuenta que la preparatoria abierta es una opción muy Importante que no ha sido demasiado 

apreciada por la sociedad, pero que tal vez comience a sena, debido a la expansión que ha logrado en el 

Estado de México en los ultimas años (ver anexo 1), tal vez por la necesidad que tienen las personas de 

elevar cada vez más el nivel de su escolaridad y a la lucha constarne de oportunidades de desanrollo 

económico y social, 

Sobre la base de las respueslas obtenidas de los cuestionanas aplicados a los alumnoS se puede 

decir que la preparatoria ablena es una opción para elevar el grado de su escolaridad y con esto facUltarse 

el acceso a las ocupaciones mejor remuneradas, así mismo representa una oportunidad de lograr concluir 

con éXIto estos estudios aun con problemas de tipo laboral, familiares, económicos o sociales, también 

desarrollarse individualmente, sin la presión, a veces coercitiva, de la estructura de un sistema educativo 

escolarizado, Lograr una superación personal, la oportunidad de ascenso en su trabajo actual o conservar el 

que ya se tiene; la posibilidad de acceder a un nivel supenar de educación, cambiar de actividad, tener la 

satisfacción de tenmlnar un ciclo de estudios que se tenlan Inconcluso, etc, 
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Por lo que se ha invesl\Jado en este trabajo, los estudios en este sistema no tienen un bajo nivel de 

exigencia, sino que el tipo de exámenes aplicados exige la comprensión de los conceptos de cada materia y 

su aplicación práctica, aunque sea algo limitada tal apl~ación, los alumnos no deben caer en la 

memorización, ctaro que esto, dependerá de cada estudiante 

En la preparatoria abierta los alumnos avanzan en sus estudios según la capacidad Individual, esto 

Involucra un periodo de un aIlo y medio como minimo para acreditar la preparatoria abierta, incluso hasta tres 

o más anos; se exigen los m~mos trámites de ingreso a nivetes superiores para ambos sistemas, tanto 

escolarizado como abierto, Las caracteristicas de la preparatoria abierta son especialmente adecuadas para 

trabajadores con un horario de actividades que les permite tiempo disponible para manlenerse relacIOnados 

con la ensenanza. a través de periodos de estudio requeridos y de asistencia a las asesorias o de estudio 

Individual, egresados de carreras terminales de nivel técnica, que deseen una carrera profesional (como 

CONALEP antes de 1996, porque actualmente los egresados pueden continuar estudiando en un nivel 

superior, siempre y cuando hayan acreditado las materias extras del bachillerato, 'una por semestrel, los 

egresados de escuelas técnicas, etc, 

Los impedidos fisicarnente, tos que viven en comunidades muy alejadas, o con problemas de 

traslado a centros educativos, etc" cuentan con este sistema para estudiar el nivel medio superior, La 

preparatoria abierta representa la oportunidad de hacer sentir útiles y productivas a muchas personas (entre 

enas las amas de casa), Esta modalidad considera como el principal elemento para continuar y concluir los 

estudios a lOS Intereses personales, 

La teoria más acorde, para explicar el por qué algunas personas deciden estudiar preparalorla 

abierta, es la teona de la educación como bien pos~ional, ya que allrma que la competencia por el .

eleva continuamente la demanda educativa y a medida que cierta cantidad de escolaridad deja de ser 

suficiente para alcanzar la posición social deseada, aquellos Individuos que están en condiciones de adquirir 

mayores dosis de educación formal deciden hacerlo, Según esta leena alcanzar un mayor grado de 

escolaridad debe promover el desarrollo personal y profesional de las personas que participan en el mertado 

laborat, y el de las que buscan nuevas oportunidades de empleo, asi mismo, se logra el desarrolla de una 

fuerza de trabajo apta y competente, 

Según las respuestas a los cuestionarios por parte de los asesores, éstos consideran que es 

necesario contar con Instalaciones propias para el proceso de ensenanza-aprendlzaje, es decir, un lugar 

adecuado con todas las caracteristicas de una escuela, La mayoóa de asesores coincide en que debe haber 

una formación docente especial para preparatoria abierta, para utilizar los elementos didácticos propios de 
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la ensei\anza abierta en la conducción del aprendizaje. 

La preparatoria abierta requiere que el asesor tenga un perfil relacionado con la mablria que 

asesora, es oonvenlente que cuente oon estudios universitarios para ofrecer altematlvas en la Interpretación 

del conocimiento y una preparación especial para el sistema de ensei\anza en preparatoria abierta. 

En la preparatoria abierta el trabajo del asesor es proporcionar apoyo al estudiante básicamente por 

medio de la asesoria, para lagrario es Importante que el asesor identifique las necesidades educativas del 

alumno y sallsfacertas; apoyar y estimular una actitud anaIitica, critica y conSbuCtiva, es decir, guiar a sus 

alumnos hacia la obtención de los más altos indicadores del aprendizaje grupal y el aprendizaje 

Independiente. 

Las asesorias para constituirse en espacios que propicien el mejor desarrollo del proceso 

ensenanza-aprendlzaje requieren de un alto grado de responsabilidad por parte del estudiante y los asesores 

y son factor esencial de la ensei\anza abierta, como parte de los servicios de apoyo, los alumnos y asesores 

alcanzan los objetivos especlflCOS de cada materia si están Informados y siguen las Instrucciones disei\adas 

en su mablrlal de estudio: los libros de texto (libros-programa). 

Se requiere que en los Centros de Asesorias exista la preocupación por proporcionar un servicio que 

permanentemente eleve el grado de escolaridad de la comunidad a la que atiende y no sólo por la Idea de 

lucrar, asi como por contribuir a disminuir el rezago educativo que dla con dia aumenta en nuestro pals, 

debido a los problemas económicos y poUticos. 

No fue Intención de este trabajo cuestionar si el proceso ensenanza-aprend~aje de la preparatoria 

abierta es el adecuado para desarrollar en el estudiante cualidades critlco-anaIiti:<Heflexivas, desde un 

punto de vista dldacüco, sino más bien sociológico para destacar que se trata de una oportunidad para 

estudiar o oonclulr los estudios del nivel medio superior y lograr conservar el empleo, cambiar de activlded, 

mayor remuneración económica, seguridad, reconocimiento social, elevar el_ etc. 
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ANEXO I 

DATOS ESTADlsTICOS 



ALUMNOS INSCRITOS Y EGRESAIX>S EN EL NIVEL MEDIO, BACnll.LERA 10 DE SISTEMA ABlERlO A 
FIN DE CURSOS, SEGúN MES 11 
199' 

MES bfALUMNOS 
INSCRITOS 

TOTAL 13,175 
ENERO 955 
FEBRERO 1,168 
MARZO 1,235 
ABRIL 1.170 
MAYO 81' 
JUNIO 868 
JULIO 8l' 
AGOSTO 901 
SEPTIEMBRE 898 
OCnmRE 2,169 
NOVIEMBRE 1,812 
DICIEMBRE 9,. 

al La información se refiere al sostenimiento administrativo federal 
bI Se refiere a los de nuevo ingreso 

ALUMNOS 
EGRESADQS 

"0 
2 

II 
"O -
106 
104 
67 
71 
7. 
S2 
69 
lO 

FUENfE: Servicios Educativos Integrados al Estado de México. Dirección General de 
Planeación Educativa; Departamento de estad.Istica, Anuario Estadístico del Estado de México 
Ed. 1994 Cuadro 3.4.13 p. 288 

ALUMNOS INSCRITOS, REGULARES Y EGRESADOS EN EL NIVEL EDUCATIVO 
BACHILLERATO DE SISTEMA ABIERTO A FIN DE CURSOS, SEGÚN MES al 
1994 

MES al ALUMNOS blALUMNOS 
INSCRITOS REGULARES 

TOTAL 18,200 112,901 
ENERO 934 6,746 
FEBRERO 1,077 8,530 
MARZO 1,373 9,134 
ABRIL 1,069 7,311 
MAYO 1,836 10,452 
JUNIO 1,297 9,470 
JULIO 1,166 10,565 
AGOSTO 1,170 10,079 
SEPTIEMBRE 1,132 8,054 
OCTUBRE 3,148 14,573 
NOVIEMBRE 2,826 12,474 
DICIEMBRE 1,172 5,513 

al La información se refiere al sostenimiento administrativo federal 
bI Se refiere a los de nuevo ingreso 

c/EGRESADOS 

999 
34 
81 
65 
61 
89 

105 
78 

140 
86 
121 
82 
57 

el Se refiere a los exámenes acreditados por los alumnos de nuevo ingreso y por los inscritos en 
ciclos anteriores. 
FUENTE: Servicios Educativos Integrados al Estado de México. Dirección General de 
Planeación Educativa; Departamento de estadística. Anuario Estadístico del Estado de México 
Ed. 1995 Cuadro 3.4.8 p.242 
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ALUMNOS INSCRITOS, REGULARES Y EGRESAOOS EN EL NIVEL EDUCATIVO 
BACHILLERATO DE SISTEMA ABIERTO, SEGÚN OfICINAS REGIONALES 
1994/1995 

ALUMNOS bI ALUMNOScJ 
INSCRITOS REGULARES 

TOTAL 206,956 24,240 

OfICINA 

ECATEPEC 33,941 5,759 

NAUCLAPAN 75,772 8,663 
DEJUAREZ 

NEZAHUALCOYOTL 28,126 4,643 

TOLUCA 33,019 5,175 

al La información se refiere al sostenimiento administrativo federal 
b1lncluye alumnos inscritos en aftas anteriores 

ALUMNOScJ 
EGRESAOOS 

1,044 

155 

502 

114 

273 

el Los datos correspondientes a los municipios se concentran en donde se ubican las oficinas 
regionales. 
FUENTE: Servicios Educativos Integrados al Estado de Méx.ico Dirección General de 
Planeación Educativa; Departamento de estadística. Anuario Estadístico del Estado de México 
Ed. 1996 Cuadro 3.4 8 p.265 

ALUMNOS INSCRITOS Y EGRESADOS EN EL NIVEL EDUCATIVO BACHILLERATO 
DEL SISTEMA ABIERTO A fIN DE CURSOS, SEGÚN REGIÓN al 
1995/1995 

REGION ALUMNOS INSCRITOS ALUMNOSEGRESADOS 

ECATEPEC 8,962 910 

NAUCALPAN DE JUAREZ 9,417 143 

NEZAHUALCOYOTL 4,592 472 

TOLUCA 6,146 227 

TOTAL 29,117 910 

NOTA' Las regiones que se presentan concentran los datos correspondientes a los municipios 
que atienen. 
afLa información se refiere al sostenimiento administrativo federal. 
FUENTE. Servicios Educativos Integrados al Estado de México. Dirección General de 
Plmeación Educativa, Departamento de estadística. Anuario Estadístico del Estado de México 
Ed. 1997 Cuadro 3.4.17 p.322 
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ANEXO 11 

¿QUÉ ES LA PREPARATORIA ABIERTA? 

FOLLETO INFORMATIVO 



. , 

S(JP 
DIRECCION GENERAL DE EDUCACION EXTRAESCOLAR 

DIRECCION DE SISTEMAS ABIERTOS 

estudia sin dejar de trabajar 

enlace con niveles superiores de educación 

certificado oficial de la Secretaria de 
Educación Pública 

• 

SIJI) 

PREPAAATp 

¿ Qué es l. 

preparatoria ~®O~~u~ 

folleto informativo 



• 

CONTENIDO 

,. PRESENTACiÓN 

2. CARACTERíSTICAS DE LA PREPARATORIA ABIERTA 

3. INSCRIPCiÓN AL SISTEMA 

4. PLAN Y PROGRAMA DE ESTUrlO 

4.1 PLAN DE ESTUDIOS 
4.2 MATERIAS POR ~REA 

5. MATERIALES DIDACTICOS 

5.1 AS ESOAIA 

6. EVALUACiÓN DE LOS CONOCIMIENTOS 

6.1 SOLICITUD DE exÁMENES 
6.2 PRESENTACiÓN CE EXÁMENES 
6.3 ENTREGA DE RESULTADOS 

7. CERTIFICACiÓN DE ESTUDIOS 

8. OTROS SERVICIOS QUE SE OFRECEN 

9. OFICINAS EN EL D.F. Y ÁREA METROPOUTANA 

10. CARRERAS EN EL NIVEL SUPERIOR A LAS OUE PUEDES 
INGRESAR AL TERMINAR LA PREPARATORIA ABIERTA 



, 
1. P R E S E N T A e ION 

La Dirección General de Educación Extraescolar, a través de la Dirección de 
Sistemas Abiertos, te da la más cordial bienvenida deseando que tus estudios 
en el Sistema de Preparatoria Abierta sean todo un éxito. 

Para ingresar a este sistema es necesario que asumas ISI comp:-:-miso y saas 
responsable en tu estudio, pues esta modalidad educativa se basa en el 
autodidactismo; y el éxito depende de tu esfuerzo. 

En el presenta folleto encontrarás información general acerca de las caractarla
ticas del Sistema de Preparatoria Abierta, requisitos para la inscripción al 
sistema. plan de estudio; materiales didácticos; trámites para la solicitud de 
exámenes, presentación de exámenes y servicios adicionales que se te 
ofrecen; asimismo, te orienta sobre algunas carreras profesionales que pued8$ 
cursar al conduir tus estudios de nivel medio superior. 

Esperamos que tu desempeño académico sea prOvechO'"A y que contir.~ 



2. CARACTERisnCAS DE LA PREPARATORIA 
ABIERTA 

La Preparatcria Abierta. " una 8ItemaIiva educallva que permite InId. o 
concluir el bachillerato pmped6utico. En eDa IN pratende aanarar en 111 
estudante el intarH Y las habilidades de aprender por.r mismo, y que sea M 
qUan responda 11 sus inquietudes y dLdas, • tmva de la !nvestigadón y « -" 

No hay examen de admisión. 
No hay limita de edad. 
No se exige promedio mlnimo pata ingresa/o 
Inscripción al sistema duratlle toOo el n, en periodos mensuales. 
No eXista sertaeión da matenas, por \o cual, puedes elegll' el orden de 
acreditación que convenga 11 tus inlel"eses. 
No aXlsta limita de tiempo para termilU1/' los estudioll, de modo qua puedo. 
avanzar de acUCIrdo 11 tu propio ritmo, ea,pt!CldDd, dlSpcN\lbílidacl ti inter6a. 
No s.a requiere asistir a lugares i!lspeclficos, ni hOfllfios IIjos para reahzar 
los estudios. 
Puedes estudiar y tra!l.ajar al mlStTlC' !lempo o bien, combinar con CITOS 
estudios 11 nivel IlÍCuoo 
El setvlCio $8 proporciOna en '1XIo el pals. 
Además, .:onforme 11 lo QtJIt est.lblece la Ley Federal ce Derechos 
Vigenles, los .:...,ioo$ seMClOS que llenen coSIO son' 

. Derecho e examen para la acredltnoórt de IJ1alerins 
• DlJplieaaón de certificado de terminación de estudiOS. 

iiI. "'.". . . " 

. " 



3. INSCRIPCiÓN AL SISTEMA 

Puedes realizar tu inscripción al sistema en aJaIquier oficina de Preparatoria 
Abierta del pals, presentando origll\8l y copia de los siguletltes documentos: 

• Acta de nacimienlO. 
• CertIficado de secundada y 
• Dos fotografías tamaño inlantil 

la rnscnpcum se rea~za una sola veZ. al momento de solicitar el primer 
examen. por lo que an:es de inscribirte debes ptepatar una materia del plan de 
estudios y consultar el calendano de solicitud y presenfac:ión de exámenes para 
e'Jltaf algún contratiempo. Al ifl$Cribil'te se te entregará tu credencial con el 
nUmero de maulcula que se le asigne, el cual es permanente y recesario pan!. 

cualQlJ1er trarrllte que requieras durante elliempo en que realices tus estudios 
SI p:lr algu!".a raz6n cambias de lugar de reSIdencIa a otra entIdad, lu credencial 
y nUrr.e~o ue matricula 500 vabdos de~do a que los se1'Ylcio$ se olreeen en 
lado el terntOI'lO naCional 

Una vez InSCII~:¡ al Sistema, es conveniente que solicites el "Reglamento para 
tes es;uC:,ante~ de ?rt;Jar':l!Ofla Ab.erta", el cual te proporciona InformaCión coo 
res¡:ecl:> a '.es ce'echos y obl'gaclones que debes Observar duraote !u 
permanenc,a en el s,stema, ademas de señalarte elllpo de sanción que se le 
aplicará en caso ce Infnn91r alguna norma 

:n CllSO de tener estudiOS InconClusoS de (Uvel bachllleralo realizados en el 
p2lS. so:.(:,:a un d,ctamen de eqUIV3lencia: si los cursaste en el extranjero. 
selena un Chctamen de teva:.ctaclÓn, de este modo podrás identificar las 
matettas que aebes acreditar para concluir l1Js estudIOS, por lo que se te 
s;¡g,ere que eteclues esle \rámlta antes de ll\SenbH1e, con el fin de que no 
presentes alguna matena que ya haya sido avalada a través del dictamen 
correspond,ente Ambos ¡(¡imites se realizan en la DireCCión de EvaluaCIÓn y 
de Incorpo-ac,óo y Fieva!ldacloo, ubicada en Nezahualcoyotl No. 127 Col 
Cen¡[o. O F • de 8 00 a 15'.00 hrs. en días h8bdes; solicrta mayor Inrormaclón 
al respecto en la ofiCina de preparatoria Abierta. 
Ademas. es Importante que presentes este dictamen al momento de soliCitar 
tu ,nSCttpClon. 

4 •. PLAN Y PROGRAMA DE ESTUDIO 

4.1. PLAN DE ESTUDIOS 

La Preparatoria comprende 33 materias organfz.adas en seis semeslres, los tres 
primeros caresponclen al tronco común y a partir del cuarto el pt'Og~ se 
divide en tres áreas, do las cuaJes puedes elegír la QU8 COtTt$pOnda a la 
carrera que dnees estudier postenormenta, 

4.2. MA TERJAS POR ÁREA 

TRONCO COMÚN 

PRIMER SEMESTRE 

Metodok-gfa :le la lectura 
Metodología del Aprendlzale 
Histona ~oderNl de OcCidente 
T anOt de Redacción I 
1"I9!és I 
Ma:emállcas I 

SEGUNDO SEMESTRE 

TeX10s Uteranos I 
Taller de RedacCIón 11 
MalemAticas 11 
Hos1Ofia Mund'laJ Col'llemporéflea 
Inglés JI 
ApreCiación Esléllca (Pinturtl) 

TERCER SEMESTRE 

Tex10s Ufef"anos 11 
Taller do Redacción 111 
Matemáticas 111 
lógica 
Inglés 111 



HUM/~NIDADES 

CUARTO SEMESTRE 

inglés IV 
Matemáticas IV 
Textus Fdosó6cos I 
TOJC1DS literarios 111 
Principios de Flslca 

OUINTO SEMESTRE 

Ingtés V 
Textos F~osó~cos 11 
Textos Politlcos y Socrales I 
Pril'lCipios de OuJmica General 
8:010918 

SEXTO SEMESTRE 

Inglés VI 
Textos CIentíficos 
Textos Politlcos SoctaJes 111 
HIstoria de México SIglo XX 
Apreciación Estébca (Música) 
",""OO. 

CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y 

SOCIALES 

CUARTO SEMESTRE _IV 
Matemáticas (V 

TelI10s Filos6kos I 
Principios de Flsica 
PrincIpios de aufrnlca General 

QUINTO SEMESTRE 

Inglés V 
Matemáticas V 
Textos F~osóficos II 
Textos Politicos y Sociales I 
&!ogla 

SEXTO SEMESTRE 

Inglés VI 
Matem!ticuVl 
T eldos CienUticos 
T ex!os Pollticos y Sociales U 
Historia da Mé»co Siglo XX 
Bioética 

• 

CIENCIAS ÁSICO-MATEMÁTICAS 

CUARTO SEMESTRE 

Inglés IV 
Malem4tlcas IV 
Textos F"d0s6ticos I 
Flsica I 
OU/núca 

QUINTO SEMESTRE 

Inglés V 
Malemáuells V 
Textos Fdosóficos 11 
Textos Polittcos y SOCIales I 
Fislca 11 

SEXTO SEMESTRE 

Inglés VI 
Matematrcas VI 
Textos CJenti~cos 
H,stona de MeXlco S,gto XX 
s.ologla 
B:oé\lca 

5. MATERIALES DIDÁCTICOS 

Para apoyar tu estudIO, la Preparatona Ab'erta cuema COIl los srgu,entes 
matenales_ libros de texto. cuad("tnos de ltabaJo, antologias y eJerCICIOS de 
autoevaluaclón. 

UBROS DE TEXTO: 

La mayoda de las materias de Preparatoria Ahlef1a cuentan coo libros de le]('..o. 
que son el material básICO de estudIO y han s,do elaborados espec::lalmente 
pNa faeilit.ar el eprendlol8le independIente a tr8V1!:s do la presentación de 
objetivos programáticos, ideas..gula, ejefcioos y un s.stema de verificaCIón de 
lo aprendido. SIn embargo, eXISlen algunas malenas que no cuentan COf1 este 
malerlal, en estos casos se emplean textos comerCiales que han s,jo 
adaptados para el SIstema medIante gulas ce eS\l.ód,o Las rr.alenas e ~I-' 
,mp:,can ell..~J de estas guias son Pr¡rc.pics c· Fis·,a. S;is·c.:!1 y~' Pr."'~·· ._ 
~~C ... :""""'-;;. -_., - ._~. - ...... "-' _____ ~_,. 



CUADERNOS DE TRABAJO: 

Contienen una serie de ejercicios con el propósito de que ptadlques lo 
aprendido y logres una mejor preparacJ6n. Existen cuadernos de TI1lb:a¡o para 
cada uno de los semeslres do Inglés y para TaD« de RedaccI6n " '1111. 

ANTOLOGIAS: 

Son una seleccIón da fragmentos y lecturas original •• que t. ponen en 
contacto directo con los autores. Tlenen como obletivo reforzar .1 ntudlo y 
ampllar ef ctlnocimienlO acerca da los lemas que .e tratan en el Obro de Texto. 
Existen para las siguientes materias: Textos Ulerarios 1; Textos Pallt!cos y 
Sociales I y 11 Y Textos CientIftcos. 

EJERCICIOS DE AUTOEVALUAC¡ÓN: 

Son una serie óe ejercicios que evalúan Jos conocimientos adquiridos en el fibro 
de te.'(fO y te familiarizan con elllpo de eKamen de acreditación que presenta
rás. Las preguntas que contienen son de opción múltiple. Operan para las 
Siguientes materias: Melodologla de la Lectura.; Taller de Redacción I y 111; 
Matemáticas 1, n. III y IV; Metodologia del Aprendizaje; Textos Uterarios /, 11 Y 
111; Quimlca, Pnnclplos de Química. PnnClpios de Física; Textos Pollticos y 

Sociales I y 8:olO9la 

Para adquinr estos matenales. puedes acuchr a la IIbI'eria situada en las 
instalaCIones de la QireCCIÓllde Slst!~mas Abiertos, ubicada en Lago Bangueolo 
Ne. 24. planta baja, Col. Granada, ~legaci6n Miguel Hidalqo o comunicarte 
para mayor ¡nlOfmaoón a los telél0n0s: 203.52·64, 203·52..(17, 203-50-63 Y 
203-82·99, o en Jos módulos de EDUCAL (antes Correo del Ubro) en toda la 
Repüblica Te sugenrnas que para cada matena adquieras el paquete didáctico, 
pues los materiales se complemen:an entre si y esto facilita bJ. estudio. 

• 

5.1. ASESOR{A 

Como una forma más ele apoyar tus estudios, la Preparaloria Abierta cuenla 
con el HNieio de asesorlas para el aprendizaje a ltavés de los centros SEP. 
Esle set'o'ido es gratuito y permanente: te ayuda a aclarar dudas con respecto 
al contenido y uso del mc.lerial. tu asistencia no es obUgatorla pero puedes 
acudir cuando lo l'2qUieras. Para mayor información dirlget. a la onclna de 
Preparalorla AbIerta más cercana a tu domicilio. 

, 
6. EVALUACION DE LOS CONOCIMIENTOS 

La evWacl6n en Preparatoria Abierta se lleva a cabo. través de la presenta
ción de exámenes por materia; las pruebas son de opcIón múltiple y cubren el 
100% del contanido da los libros de texto. Te sugcnmos considerar los 
Ejan:iclos de Autoavaluac:i6n, ya que ta ofrecen un prime" acert:arniento 8 la 
estructura de los exámenes que presentl1~ para acreditar \Js materias. 

6.1 SOUCITUD DE EXÁMEN~S 

Se Ueva a cabo de llCl'erdo a t., 1 calenda.lo preVIamente establecido en eJ que 
se sefla/an las fochas de solicitud y pr~entaclén de los mismos. Cada mes hlly 
exámenes de todas las asignatL;ras, de manera que cuando tenmnes de 
preparar una materia, tengas oportuOJdad de presentarla en fecha próxima, se 
aplican en sább:Yl y domlngo.J, y puedes presentar hasta ocho materias al mes 
(cuatro poi" cada fase de aplicaa6n). Además, el calendario te permite coMucl( 
bJs eSbJdios, presentando únicamente las matenas en uno de los dos dw de 
la fase do aplicación. ya see en sábado o domingo, porque si en un mes una 
asignatLra 111 encuen:ras Pf09r.unada en sábado al stguienta estarll ubicada 
en domingo o ";ceverna, 

P8ID solicitartos acude a tu ollcina de Preparatoria Abiorta; presenta tu 
a&dencial, Gena la solicitud y cubre los derechos de examen, 

Es importante Que vetffiques que los exámenes no estén programados para la 
misma fectla y horario. En la sol¡citud se te indIcará el lugar y domicilio donde 
18 aplicarán las pruebas. Te sugerimos QUe antes do la faene prognunadll 
conozcas la ubicaci6n de las instalaciones donde presantarás los exámenos. 

, , 
EXAMENES EXTEMPORANEOS 

En el caso de que lB falten seis matenas para Ietmlnar, puedes 'soncit2r 
edmenes externpotátleos, Estos so levan e cabo entre semana fuera del 
celendano regular. Para tenor derecho a esta aplicación, debes presentar la 
dx.ume'l'.ación que señala el reglamento de estudiantes y erwxar una carta c:':;! 
e~si~:tn de motivos por los c:.laJes deseas b-c .. ~' este ~po de ex!mem¡s l'~ ~ .... :-. -~ - . --~~ ... .;_ .. : -- '''. ~ 



8.2. PRESENTACION DE EXÁMENES 

El dra sena/ado en " IODdtucl de eJCBm8r'I deberás presentarte en el lugar 
mICado quinCe minutos antes del horario establecido; dIrigIrto lid aula 
correspondiente a la materia que presentarás: e identi6carta con bJ eredGndal 
do Preparatoria .Abierta y la solicitud de deroeho a examen en el aula de 
aplicación. 

e material de examen que te entregarán está integrado por: 

Un cuadernillo de preguntas 
- Una hoja de respueslas 

Es Impor1anle que conozcas lo SIguiente· 

ReglStfNDS la InformacIón en la hoja de respuestas, con lápIZ del número dos; 
no ulIhces piuma, pues eslo puede causar la omrSlón de tus resultados, 

NO se ~elml\lrá. la c'Jnsullil de nmgUn bpo de ma:eflal afJ)uhal pala rewllar el 
examen, ru el uso de Calcull1doras, excepto para el caso de ApreCIacIÓn 
Estetlca (Plntur.a), donde puedes hi' :/:1 uso de t.:lS lamInas que tncluye el te)(lo. 

Cuentas con dos horas Ir.:",!", r'1lr.u!OS pelra la resoluctón de cada uno de tus 
ellllmenes 

Abende las ¡nslrucc'Ot\es del aphcadOf. eSIO le faCIlItara el llenado de tu hora 
de respuestas 

6.3 ENTREGA DE RESULTADOS 

Los resulladcs 50 te entregar6n e.prolámadamento en 15 dlas hAbilos, 111 partir 
de la fecha de presentación del eJWnon en la oficina en donde lo solicitaste. 

Se lo su¡¡iora ':lue wnseNo5 01 comprobante que avma ~ ac:roditociÓn de las 
mnteflll.S 

• 

, 
7. CERTIFlCACION DE ESTUDIOS 

8 eet1i!cado do terminación de estudios se ptoJx,"rciona al cubrir el total de 
materiaJ que comprenden el plan de eslUdios, por lo cual, debes nevar el 
control da las materias que has 8crec!itado para saber cuándo debes soliCitar 
o reablrtu certlllClldo. El!: necesario que el trlimite Sl't realice personalmente en 
la oficina autorizada para e[lo. 

Este certificado tiene validez oficia; tanto en el sistema escolarizado como en 
ststemas llbierto$ do educacrón 'SUpenor, 11 ntvel naCIonal y en el eXlTan;ero. 

Se te sugiere que anles ele que soliCItes dicho documento, calcules tu promedia 
hasta centésimas y si no obeenes un minlmo de 7.00 de cal,flcaClón o el 
requerido por la instituctón de tu eleCCión, solicita un tramite de renun~la de 
calificaciones (hasta seiS materiaS acreÓltadas), con el fn de que melOles 11.1 

promediO. ReVISa el reglamento de estudiantes y pregunta por este sel'VlCIO en 
tu oficina de Preparatona Abterta. 

~~ 
SOPSISTEM 

1iJ.: ....... ' 

8. OTROS SERVICIOS aUE SE OFRECEN 

La Preparatoria Abrel1a te oftece OIlOS serv·CIOS aétCtOnales que puede:s 
solicitar cuarulo lo requteras: 

Duphcado de credenc';'J1 
AclaraciÓn de resultados 
cambio da área 
ErrusiÓrl de certificado parCtal. 
Duplicado de ceroficado de termmación de estudios 
Corrección da cerUcado de tettT'unación de estudiOS 

Para obtener estes serviCios deberAs acudlt a la ollcina de Pr~parntoria Abierta 
donde realizas lt..rS ttá:mles, Henando ellonnato da 'Sc/tcitud de Servicios' y 
anexando la documentación C".JO se~313 el regllUTlcnto pnrn 1:1.1 r"Il!·L3t:,'m 
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9. OFICINAS EN EL D. F. Y AREA 

METROPOLITANA 

DELEGACIÓN ÁJ..VAAO OBREGÓN 
Calle 10 Y c.nam.. BstID6n es. 
san Patricio, Col. Q1sto R.y. 

DELEGACIÓN AZCAP01ZALCO 
C&IIe SalgÓn Y Rosario sin 
Col Nueva Rosarlo . , 
DELEGACION BENITO JUAREZ 
Goya No. S1, Col. MIxcoac 
Insurgentes, C.P. 03910, _ 
Te1.5~19 

OELEGACION CUAJIMALPA 
M. 16 de Sepbembre. casi esq. 
Av. Verecruz., Col. Contadero 

DELEGACION CUAUHTEMOC 
M:na y AJdama. Módulo de 
mlotmaclÓn, Col. Guerrero, 
C.P. 06300 
TeL 592·2!i-78 

DELEGACION GUSTAVO A. MADERO 
Plaza de las Améncas, esq. 5 de 
Febrero y VICente Villada, 
Col. Gustavo A. Madero, C.P. 07050 

DELEGACiÓN IZTACALCO 
caJ!e Azalr!n No. 486, 3er. piso 
Col. Ge,an¡as MéXICO, C.P. 08400 

DELEGACiÓN IZTAPALAPA 
Supermanzana No. 6, Edilicio "8" 
Col. Habrtacional "VICente Guerrero· 

DELEGACiÓN MIGUEL HIDALGO 
Estación Tacuba del metro 410. piso 
Col. Tacuba, C.P. '1400 
Tel 399-26-11 Ext. 44 

Lago Bangueolo No. 24 
Col. Granada, C.P. 11520 

« 

. , 
DELEGACION TLAHUAC 
CenR Social ·Ma!inaIxochill
Francisco lo Madero, Esq. 
N"1«IIás Blavo 
Te. 842-04-44 al 48 Ex!. 182 

DELEGACiÓN TLALPAN 
Perif6neo Slr No.. 5290, 
Edificio de{ Cenuo de Inlegración 
Juvenil, entre u.y sa.. Ote., 
Col. Isidro Fabela 

DELEGACiÓN VENUSTlANO CARRANZA 
Sur 111 No. 295, 
Col. Jardin Balbuena 
C.P. 15150 

OELEGACION XQCHIMILCO 
Gaudencio de la lIavtl s,n 
Esq. Guadalupe Ramlrez, 
.::.01. San Pedro, C.P. 16090 

En el area conurbada det btado de Méldco, so ut:Mc:a"1las siguientes Oficinas: 

ECATE:::PEC 

Av. MéXICO, esq Bahamas sIn 
Col. Jardines de Cerro Gordo 

NAUCALPAN 

GuSIaVO eaz No. 100 
Naucalpan ce Juáfez 

NEZAHUALCOYOTL 

Av. Texcoco No. 116 
Col. Juárel. 
PllnllIJan. Nezahua!coyolJ 

A.s1~·smo . .:!I s.s!en3 cuenta con oliClni!S e .... IC'S 31 es[il.c!o~ del ~ajs ClC'~'" 

: :.~ .. -.-; ,:". ·~.v.' '". ~,...,: ~, .. ~~ ~.> :Cc:.' 1~!"'''' ~ ':".'::0 ,. 



Dirección General da Educación Extraescolar 
Dirección de Slatemaa Abiertos 
lago Bangueolo No. 24 

Col """""a 
C.P. 11520 
Tef: 203-52·57. ~ 

203-51·57. 2Q3.45.92 
Fax: ~ 

10. CARRERAS EN EL NIVEL SUPERIOR A LAS QUE 
PUEDES INGRESAR AL TERMINAR LA 
PREPARATORIA ABIERTA 

SI al conc:luir la Prepar.¡tona Abierta te intere$8 eontinuar estudIos de nivel 
superior, existen mUltiples instibJciones que ofrecen carTeras en el nivel de 
licenciabJra, tar.to en la modahdacI abierta como en la escolariUlda. 

A continuación, se enlistan, de acuerdo con el area,ae esludio correspondIente, 
diven;as eat11Iras de nivel superior que puedes cursar. 

ÁREA DE CIENCIAS F¡'SICO.MATEMÁTICAS 

AClualla 
Arc;ul~ec[ura 

DI~::"'-:- li,,,;u$lrl;;Jl 
F'$lCa 
lm~eme(la 

Aerona.,:!u;,\I 
Agncola 
CM! 
en CompUlac,on 
en ComurllcaClones y Elec:roruca 
EICClnca 
Georislca 
GeológIca 
InduSll1ill 

MeCilr1lC3 
Mecán,ca E~e~II'.',) 
Melalurg,c,) 
en MInas y Melilh..ólglil 

PellOlela 
Te)(\11 
Topograflca y Geodeslcil 
TopogrM,e,) y Folo9,ame!rlsl.J 



ÁREA OE CIENCIAS AOMINISTRATlVAS y SOCIALES 

ACministración lO 

Administración Industrial 
Ciencias de la Comunlcac:ión ,. 
Ciencias de la Informática 
Ciencias Pollticas y Administración Pública ,. 
Comercio IntarnadonaI ,. • 
Contadurfa ,. 
Derecho ,. 
Economfa ,. 
Geogralia ,. 

Cartograna 
Enseñanza de la Geografta 

Geografía Aplicada 
Matemáticas Aplicadas y Computación 
Planlf:cael6n para el Des8uoUo Agropecuario 
RelacIOnes ComerCIales 
RelaCiones Internacionales .. 
Soccologia • 
Trabajo Social 
TUflsmo 

ÁREA DE HUMANIDADES 

Mes VISuales 
B:b~O[ecoJogia 

can~ 
CompOSICión 
ComunlcaCloo Gráfica 
Diseño 61 áflCo 
Enseñanza de Inglés 
EstudiOS Latmoamericanos 
Filosolia· 
Historia· 
Inst/lJmentaClOn 
Lengua y uteratura Hispánica • 

L~Qua y Uteratunl Modema 
Alemana 
Fnoneeoa 
Inglesa 
lUdiana 

• 

Pedagogla· 
Sociopedagogia 
Didáctica y Orgarllzación 
F~oso,r8. e Historia de la EdueactÓl"I 

Psicología· 
Piano 
Trabajo Social 

Cabe aclarar que existen opciones de esllldlo o proyecci6n de acuerdo tOO las 
caracterlsticas VIo necesidades proPIas de tu lugar de reSidencia Por esto. se 
te recomienda acudir a la insbtlJC'ón, a la q~ deseas ngresar a fin de 
inlo.rmartc con más detalle sobre las POSlb::'dades que est2S le olrecen 

• Se puede cv~ar en el Sistema de :.JnlVarSldalj Ab,erta.. U"lAI,1 

•• Se puede cursar en el S'SI(:ma de Educa::,ó,' a DIstanCIa. IFN 
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ANEXO 111 

¿QUÉ ES LA PREPARATORIA ABIERTA? 

ViA INTERNET 
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¿QUÉ ES LA PREPARATORIA ABIERTA? 

La Preparatoria Abierta es un subsistema educativo de la modalidad no 
escolarizada, a cargo de la Secretaría de Educación Pública, con normatividad 
de carácter federal. Está constituido a partir de una concepción pedagógica que 
propone estrategias de enseñanza y aprendizaje para favorecer condiciones de 
estudio independiente. Dirige su atención principalmente a la población mayor 
de 15 años, en especial a los adultos ya incorporados a actividades productivas, 
con responsabilidades de sostenimiento familiar, quienes por razones de horario 
de trabajo, lejania de los servicios escolares, restricciones normativas e incluso 
limitaciones físicas, no tienen posibilidades de iniciar ylo concluir sus estudios 
de tipo medio superior dentro de la modalidad escolarizada. En el Distrito 
Federal la responsabilidad de la operación recae en la Dirección de Sistemas 
Abiertos, dependiente de la Dirección General del Bachillerato. 

El modelo académico se conforma en el periodo 1973-1976, durante el cuál 
también es piloteado en cinco ciudades de tres entidades federativas. En 1979, 
contando con reconocimiento de validez oficial, inicia formalmente su 
generalización hacia todo el país. 

A partir de 1984 se logra la cobertura nacional. Desde entonces a la fecha el 
subsistema ha crecido en forma exponencial y de alrededor de 6000 estudiantes 
que atendía en sus inicios actualmente presta servicio a más de 500,000 en 
toda la República, de los cuales el 40% se ubica en el Distrito Federal. 

¿CÓMO ES EL MODELO? 

Plan de estudios, 
Se encuentra integrado por 33 asignaturas organizadas convencionalmente en 
seis semestres, estructurados en dos bloques: 

A Un Tronco común con 17 asignaturas de cultura general, ubicadas en los tres primeros 
semestres y 

B Tres áreas propedéuticas; 1) Humanidades, 2) Ciencias Administrativas y Sociales y 

C. Ciencias Ffsico-Matemáticas, con 16 asignaturas cada una, correspondientes al cuarto, 
quinto y sexto semestres 

Materiales Didácticos, 
Son de dos tipos impresos y audiovisuales. Los impresos se componen de: 
libros de texto, guias de estudio, cuadernos de trabajo, antologias y ejercicios 
de autoevaluación, considerados esenciales para los fines del modelo. Entre 
éstos destacan los textos, en virtud de estar elaboradas a partir de una 
estructura didáctica propicia para el estudio independiente. El resto de los 
impresos cumple con la función de apoyar el proceso. Los materiales 
audiovisuales están constituidos por 538 programas cuyo cometido consiste en 
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complementar. ampliar y/o profundizar los contenidos de los textos 

Asesorla. 
Es un servicio de respaldo académico hacia los estudiantes. donde el asesor 
juega un papel fundamental. Su propósito principal es apoyar el aprendizaje por 
medio de estrategias didácticas y de un proceso de evaluación permanente. 
Busca así mismo orientar la gestión escolar. representando en este aspecto la 
comunicación del estudiante con la institución que le brinda el servicio. 

Evaluación para la acreditación. 
Es un procedimiento que permite verificar los conocimientos adquiridos por los 
usuarios del subsistema. sobre la base de examinar el 100% de los contenidos 
de los materiales didácticos. Se lleva a cabo por medio de pruebas objetivas de 
opción mú~iple. Los elementos para su aplicación son el cuadernillo de 
preguntas y la hoja de respuestas. 

¿CUÁLES SON 
ESCOLARIZADA? 

LAS DIFERENCIAS CON LA MODALIDAD 

Los atributos que han hecho posible la atención a una población tan grande. 
dispersa y heterogénea en todo el pais. son los siguientes. que se aprecian 
mejor en su contraste con las particularidades del sistema escolarizado: 

CARAcTERlsncAs DE LA PREPARATORIA CONDICIONES DE LA EDUCACiÓN 
ABIERTA ESCOLARIZADA 
ACADéMICAS: 

• El estudio de las asignaturas 
se desarrolla de acuerdo al 
ritmo individual de cada 
persona. 

• El estudiante cuenta con 
material didáctico elaborado 
específicamente para propiciar 
el estudio independiente. 

• El estudiante decide el orden 
para cursar las asignaturas. 

• Es posible combinar los 
estudios de Preparatoria 
Abierta can otras 
capacitaciones o actividades 
laborales, ya que no implica la 
permanencia en un plantel. 

• Los estudios poseen 
reconocimiento de validez 
oficial en todo el país 

• Es posible ingresar con 

• El estudio de las asignaturas se lleva a 
cabo conforme 8 la dosíficación 
temática del programa, en periodos 
preestablecidos, de aruerdo al dda 
escolar. 

• los estudiantes cuentan con la 
bibliografía de consulta que establece 
cada programa de asignatura. 

• Las asignaturas se aJrsan 
semestralmente de manera seriada, 
como lo marca el P~n de estudios. 

• la permanenCia en el plantel en los 
horarios designados y un mfnimo de 
asistencia son requisitos para acreditar 
el curso. Esto limita la realización de 
otras aclividacles. 

• los estudios poseen reconocimiento de 
validez oficial. 

• Es requisito contar con promedio de 
siete en un gran número de 
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promedio de seis 

ADMINISTRATIVAS: 

• La inscripción se realiza durante todo el 
ano, en dos etapas por mes. 

• La inscripción no implica examen de 
admisión. 

• Para el ingreso no se exige límite de 
edad. 

• El estudiante no tiene límite de tiempo 
para concluir el ciclo. 

• Es posible presentar exámenes para 
acreditación cada mes en dos etapas. 

• Los servicios son gratuitos a excepción 
de los derechos de examen y de la 
reposición del certificado. 

¿CÓMO ME INSCRIBO? 

instituciones escolarizadas. 

• La inscripción es semestral o anual 
según la institución. 

• La inscripción esté condicionada a los 
resultados del examen de selección 
para instituciones públicas. 

• La edad es un factor que en ocasiones 
se encuentra reglamentado. 

• El estudiante tiene un límite de 
aproximadamente 4 anos para conduir 
el ciclo dentro del plantel. 

• En la mayoría de las instituciones del 
nivel, la acreditación es cada 
semestre. 

• En las instituciones públicas el servicio 
es relativamente gratuito o se paga una 
inscripción mínima. Existen también 
instituciones particulares. 

La inscripción se realiza en el Distrito Federal en cualquiera de 
las 20 oficinas de servicios ubicadas en las Delegaciones 
PoHticas. En el interior de la República debe acudirse al 
organismo a cargo de los servicios educativos en el Estado. 

Pera inscribirse es necesario: 

• Recibir una plAtfca Informativa sobre las caracteristicas del 
subsistema, que le proporcione al estudiante los elementos suficientes 
para decidir su participación en el modelo educativo (Plática 
Informatival 

• Presentar los siguientes documentos: 1) Originales del acta de 
necimiento y del certificado de secundana, 2) SOLO EN CASO DE 
CONTAR CON ESTUDIOS PARCIALES DE BACHILLERATO, 
también presentaré, originales del dictamen de revalidación o 
equivalencia, asl como del certificado parcial que lo sustente. 

• Entregar dos totegrafias recientes e iguales, en color o blanco y negro, 
temallo infantil, ropa clara, terminado mate. NO INSTANTÁNEAS. 

La inscripción se lleva a cabo an une sola ocasión. Une vez hecho el trémne, 
se reintegran los documentos originales al interesado a quién se asigna un 
número de matricula y se le entrega la credencial que lo acre<fjta como usuario 
del subsistema. 
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¿MAYOR INFORMACiÓN? 

Para Mayor Información diríjase o acuda a la: 

DIRECCIÓN DE SISTEMAS ABIERTOS: 
Lago Banguoolo Núm. 24 
Col. Granada D.F. 
TELS 52.03.62.07; 62.03.45.35; 52.50.66.32 Y 52.03.45.92 
FAX 52.50.62.48; 52.50.55.36 

O BIEN COMUNlcATE AL SERVICIO INFORMATIVO DE LA SECRETARIA 
DE EDUCACIÓN PÚBLICA AL 7.23. 66. 88. DEL INTERIOR DE LA 
REPÚBLICA, LLÁMANOS SIN COSTO AL 01.800.01.192 
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ANEXO IV 

CUESTIONARIOS PARA LOS ESTUDIANTES Y ASESORES 

, 



• 

, 

CUESTIONARlO PARA I.OS ESTUDIANTES DE PREPARATORIA ABIERTA 

CENTRO DE ASESORÍAS No. 07 l. AGOSTO DE 1998 

CONTESTA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS CON VERACIDAD 

SI NO 

l. ¿Estás trabajando actualmente? 

EN CASO AFIRMATIVO 

2. ¿Es de tu entera satisfacción? 

3. ¿Te causa angustia e inseguridad? 

4. ¿Es tedioso y aburrido? 

S. ¿El continuar estudiando te ofrece mejorar tus condiciones de 

trabajo actuales? 

6. ¿Te motiva a seguir estudios superiores? 
7. ¿Dónde trabajas? ______________________ _ 

8. ¿Cuánto ganas libre de impuestos? ________________ _ 

9. ¿En que consisten las actividades que desempeftas en tu trabajo? _______ _ 

¿poR QUÉ RAZONES PIENSAS QUE ES DIFicIL CONSEGUIR EMPLEO? 

10. ¿Es muy bajo el sueldo? 

11. ¿Tienes la edad mínima requerida para trabajar? 

12. ¿Te exigen una preparación profesional? 

J 3. ¿Conoces de máquinas electrónicas. calculadoras, oomputadoras, 

fax. conmutador, etc.? 

14. ¿Conoc:es de lenguajes de computación? 

SI NO 

SOBRE LA ORGANIZACIÓN DEL CENTRO DE ASESORÍAS Y DE LOS ASESORES: 

. Respecto a la organización del centro de asesoóas. 

SI NO 

I S. ¿Estás de acuerdo con las asesorías sabatinas? 

16. ¿Con los servicios administrativos de atención a estudiantes en este centro? 
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J7 ¿Con las instalaciones (salones, butacas, pizarrones, baño~, limpieza, etc )" 

18. ¿Tuviste asesor en todas tus materias? 

. Respecto a los asesores 

19 ¿Son puntua1cs? 

20 ¿Son faltistas? 

21. ¿Dominan su materia? 

22. ¿Consideras que el asesor en de vital 

LAMAYOruA 

importancia para acreditar una materia? 

23. ¿Te interesan los temas a tratar? 

24 ¿Te tratan con amabilidad? 

25. ¿Te tratan con autoritarismo') 

26. ¿Te parecen indiferentes y que sólo 

cumplen con su trabajo? 

27 ¿Se interesan por tu aprendizaje? 

28. ¿Son comprensivos? 

29 ¿Te gusta su método para asesorar materias? __ 

ALGUNOS NINGUNO 

30. Anota cua1quier otra observación que quieras hacer sobre 10 que no se te haya preguntado, alguna 

aclaración a las preguntas anteriores o algunas sugerencias para motivar a tus compañeros a seguir 

estudiando 
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PREPARATORIA ABIERTA, SEDE 071. CUAUTITLÁN, EDO. DE MÉXICO. 

lo ¿Cómo te llamas? 

2. ¿Cuántos anos tienes? 

3. ¿Dónde vives? 

4. ¿Qué eslUdios tienes? 

5. ¿Dóntle lrabajas? 

" 6. ¿Quépuesloocupas? ___________________ _ 

7. ¿Por qué razón elegiste estudiar la preparatoria abierta? 

GRACIAS 
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CUESTIONARIO PARA LOS ASESORES DE PREPARATORIA ABIERTA DEL CENTRO DE 
ASESORÍAS NO. 071. SEPTIEMBRE 1998. 

l. -¿Tiene conocimiento del sistema de prepanlloria ahienA de la SEP? 

2.-¿Ha tomado algún c:uno para asesores de prepanIIOria abiena? 

3.~¿Ha tomado CW10S de actualización en la materia de SU espo'iatided? 

4 ... ¿Impane materias que no son de su especialidad? 

5.-¿Necesita cunos de preparaci6n para asesores de prepanIIoria ahienA? 

6.-¿Labora sólo en la docencia? 

7.-¿Es maestro litulado? 

8.-¿Trabaja como asesor por tener una carrera 1JUDC8? 

9.-¿Le parec:en odccundos los planes de estudio de prepanIIOria abierta? 

10.-¿Utiliza material didáolico para sus ..... rias? 

SI NO 

• Materias que imparte: ______________________ _ 

• Perfil académico: 

Diplomado 
Técnico medio 
Pasante 
Tuulado 
MaCSIrla 
Doctorado 

( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 

• Años en semcio en el centro de asesorías _____ en otra esaJeIs ____ _ 

• Alguna observaci6n que hao:r respecto a planes. pro¡¡rmnas, material didáolico, a1urnno~ asesores, 
organizaci6n, administración, etc. 
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