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1. - lfJTRODUCCION 

La investigación que nos ocupa 

se refiere, en lo general, a la educación superior; co~ 

templando para tal caso que los conoci~ientos científi

cos que propoTciona la Educación para actividades pro-

ductivas en sus diversas modalidades, tambifin son de 

utilidad básica para comprender la realidad social y la 

necesidad de transformarla. En lo particular se refie

re a la Er.señanza Abierta en el mismo nivel, P.ntendien 

do ~sta como una modalidad· de enseñanza-aprendizaje que 

se ubica dentro de las estructuras de la educación for

mal y por sus caraterísticas de operación y f lexibili-

dad es diferente a la educación escolarizada, que dentro 

del marco de una filosofía educativa "persigue como me

tas, superar las relaciones de dependencia existentes -

entre maestro-educando y programas-tiempo" (1) y, en la 

práctica, su objetivo es impartir educación al mayor -

nÚrnP.ro posible de población que por ciertas caracterís

ticas socioeconómicas v geográficas de nuestro país no 

p1Jeden asistir a las escuelas de tipo tradicional. 

Para la realización de este 

trabajo se considP.rÓ como unidades de análisis doa va-

(1) Informe CE~PAE, Revista Mexicana de Ciencia Poli 

~. f~o.101, t1P.xico, UNAM, 1980, pág. B 
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riables tipo cuantitativo, que permitirán abordar un -

problema particular que se ha originado en el nivel de 

educación superior. 

Las variables en cuestión son-

los educandos egresados del nivel medio superior que

na son aceptados o no prosiguen sus estudios en el ni 

vel superior y loa educandos que h3biendo logrado su -

inscripción en éste, no terminaron completamente sus 

estudios. 

En ambos casos se considera un 

desperdicio de recursos, debido a que ya se ha hecho -

un gasto previo por parte del Estado así como por el -

educando, sin haber concluido el nivel de escolaridad 

para incorporarse, en mejores condiciones, a activida

des de productividad profesional, constituyéndose lo -

anterior en un grave problema en virtud de que el Índi 

ce de rechazados (•) tiende a incrementarse, y para 

finales de esta década alcanzaría el 54% (Gráficas 8 y 

9) de la población de egresados del nivel medio supe-

rior. 

En cuanto a la deserción estu

diantil el problema también es grave, tomando en cuen

ta que el 47% de la población del nivel superior no -

termina sus estudios profesionales. 

(•) Se entiende por rechazados - en este caso - a la -

diferencia entre los alumnos egresados del niv~l -

medio superior,menos el total de alumnos de pri-

mer ingreso aceptados en el nivel superior. 
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A partir de las estadísticss actu~ 

les de estos dos grupos, se elaboraron las proyecciones -

estadísticas para medir la tendencia en la próxima década 

e inferir la demanda educativa que es susceptible de ser

satisfecMa mediante el sistema de educación abierta. 
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II.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
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1.- JUSTIFICACIDN DEL TEMA: 

Ante el incremento de la demanda 

de educación y la disminución de la capacidad del Esta

do para impartirle, se hace necesario tomar alternati

vas más viables y congruentes con las condiciones en -

que se encuentra el peía. 

La Educación Abierta aparece co

mo una alternativa que permite satisfacer las demandas 

educativas a una mayor cantidad de población a un me-

nar costo tanto para el educanda como para el Estado. 

En la actual.l dad, se está impar. 

tiendo educación abierta en todos los niveles con el -

objeto de cubrir la demanda educativa nacional sin me

noscabo de la calidad; aún así, no se ha dado el sufi

ciente impulso que la solución del problema requiere. 

Para el nivel superior existen 

en la actualidad diversas universidades y centros ed~ 

estivos que imparten educación abierta como una alter 

nativa más dentro de los propios centros de estudio,

ello sólo es útil a loa alumnos que ya está inscrita

y a los centros educativos que lo ven como una forma

de solucionar el problema de sobrepoblación estudisn

ti l. 

Sin embarga, la que se requiere 
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es impartir educación superior a toda la población mar-. 

ginada del sistema educativo escolarizado que por dive~ 

sas causas no pudieron proseguir sus estudios. 

2.- CBJETIVOS: 

Elaborar un diagnóstico de la de 

manda de educación en el nivel superior, ~en be&s en la 

población que permanece al margen de la educación eeco

lariz ada pera que sirve de base en la planeación e im--

planteción de un sistema integral de enseñanza abier

ta en el nivel superior en todo el ámbito nacional. 

3.- DELIMITACIDN: 
Sólo se considera la población -

que por diversas causas no ha proseguido estudios supe

riores; tal población se ha calculado co~ base en las es

tadísticas nacionales más veraces y recientes de educa

ción media superior y educación superior de los centros 

educativos p6blicos .r privados. 

Para los egresados del nivel me

dio superior aeE_onsider6 como base un período de diez -

a~os (19?2-1981). Para el primer ingreso a nivel supe

rior se tomó un periodo de catorce aílos (1969-1982). P,!! 

ra egresados del nivel superior se estimó un período de 

diez aíloa (1972-1981). Para la elaboración del pronós-
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tico se contempl6, para las proyecciones estadísticas, 

un período méximo.E,e diez años. 

4.- NIVEL DE INVESTIGACIDN: 
Analítico-Descriptivo.- Como i~ 

veatigación descriptiva, su interés fundamental estri

ba en precisar la importancia del fenómeno y proponer

algunos elementos de juicio que permitan instrumentar

poli ticas educativas en el nivel superior, acordes con 

la situación actual del país. 

5.- MARCO TEDRICD: 

En virtud de que la investiga-

ci Ón es esencialmente de tipo descriptivo, el marco 

teórico tiene como función, en este caso, explicar le 

dinámica del fenómeno educativo en lo general y en Pª.!. 

ticular ubicar el proceso del surgimiento de los nue-

voa métodos de enseñanza¡ debidn a que éstos han apar_g 

cido gradualmente en México como una respuesta a la -

de~~nda - tie servicio~ e~utativos. -

Pera tal fin, se consideró con

veniente emplear conceptos y dif iniciones de otros tr_!! 

bajos teóricos y empiricus afines ton la investigación 

que nos ocupe. 
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La educación como fenómeno social 

es objeto de estudio de la Sociología, y específicamen

te de la Sociología de la Educación - esta "especiali-

zación" es con fines meramente pr~cticas - lo cual na -

implica que la Sociología - coma ciencia que es - se di 

vida en "varias sociologías", como erróneamente se pu-

diera pensar. Al ser analizada la educación, también -

se considera su interacción con el entorna social donde 

se desenvuelve, es decir: "La sociología de la educa-

ción estudia los sistemas de educación coma institucio

nes sociales. La materia de la sociología de la educa

ción es la interacción del sistema educativa con sus -

propios subsistemas, así como su investigación con el -

sistema social, sobre toda con los sistemas de ciencia

Y tecnología, clases y estratos sociales, cultura, e -

ideología• y sistemas políticas" (2) Si bien, el desa

rrollo de la educación corresponde a las necesidades de 

desarrollo del sistema social y es este quien determina 

que las modalidades y métodos de enseñanza contengan el 

(•) El término Ideología se refiere al conjunto de ideas 

y modos de pensar de un grupo, de una clase o un -

estrato. N.A. 

(2) Filippav friederlck, R. "Social Structure and Sistema 

of Education" en Castrejón Diez, Jaime. El Concepto 

de Universida~, México, Edlt. Océano, 1982,p.p. 11-12 
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mismo contenido ideol6gico Útil para la reproducci6n 

del sistema, no menos cierto es que los modelas y nue 

vea alternativas de enseñanza-aprendizaje que han sur 

gido, no son un reemplazo mecánico de los antiguos mo 

delos, sino que obedece al proceso evolutiva de una -

sociedad; en su gestaci6n también es importante canal 

derar la confrontación de ideas que surgen en las 

instituciones de enseñanza mediante críticas constru.s. 

tivas y propuestas para la creación de nuevos métodos 

educativos; por lo que las instituciones educativas -

son: "··· m¡a que en lugar de transmisi6n del cono

cimiento, que lo ea, un lugar de lucha ideológica, de 

enfrentamientos ideológicos, adem¡s de un sitio de 

transmisión de la ideología dominante, pera también -

un lugar de gestación, desarrollo y contradicción con 

otras ideologías que se aponen a la dominante." (3)

De tal dinámica surgen loa métodos que coadyuvan en -

el cumplimiento de la demanda social de educación y -

con loe requerimientos de personal, debidamente prep_!! 

rada para hacer frente a loa problemas que plantea --

(3) Vaacani, A, Tom~s. "Educación y Acumulación de C~ 

pitel" en Guevara Niebla, Gilberto. Com., La Cri

sis de la Educación Superior ~n M~xico, México,-

Edit. Nueva Imagen, 1981, p. 50. 
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el desarrolla de la ciencia, la tecnología y el incr~ 

menta de la productividad en general, 11 En rigor, a un 

mayar nivel de educación corresponde una mejor paaibi 

lidad para crear emplea, para generar su propia ofer

ta ocupacional. Si los caminos de la reproducción -

del capital no se han cerrado, las posibilidades de -

obtener empleo y de inducir su creación serán eviden

tes par s1 mismas" (4) 

Siendo así, el surgimiento de -

toda modalidad educativa obedece a causas tanta de 

Índole cualitativo cama de Índole cuantitativo; en el 

primer casa, el conjunto de métodos educativas en ap~ 

ración siempre genera elementos críticos y nuevas prQ 

puestas educativas; de tal situación surgen las nue-

vss alternativas que la sociedad demanda, las cuales

aon de utilidad mientras cumplan con el cometido para 

lo que fueron elaboradas, y una vez que se convierten 

en obsoletas se crean otras más viables y de mejor c~ 

lidad. "Les técnicas y las estructuras que las suces! 

vas generaciones habían perfeccionando para transmitir 

(4) Morales Aragón, Eliezer. 11 La Universidad liberal

Y la Socialización del Trabaja Profeslonal 11 , en -

Guevara Niebla, Gilberto, Com., Ibid. p. 121. 
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los conocimientos y aptitudes propios de cada saciedad, 

han dejado de ser útiles en gran parte hasta el punto -

de que inclusa el papel y las funciones tradicionales -

de la acci6n educativa son objeto de valoraciones y exá 

menea críticos, y, cada vez más, la educaci6n se ve obll 

gada a buscar nuevos caminos" (5) 

En lo que al aspecto cuantitativo

se refiere, se considera que el crecimiento demográfico 

inside directamente en el incremento de la demanda de -

servicias educativos, "Uno de loa problemas más impor

tantes que se plantea a la mayoría de pa!aea ea el rá-

pido crecimiento de la poblaci6n. Una de las primeras

consecuencias, la más evidente, ea de tipo cuantitativo. 

La demanda educativa aumenta continuamente, dado que p~ 

ralelamente a la multiplicaci6n de los seres, se desa-

rrolla el sentimiento, plenamente justificado, del dere 

cho universal a la educaci6n" (6) Ello ea, la masa so

cial ejerce una presi6n en torno a las instituciones -

educativas del Estado, este en su funci6n de regulador-

(5) Lengrand, Paul. Introducci6n a la Educaci6n Perma-

nente, Barcelona, Teyde - UNESCD, 1972,p. 32. 

(6) Lengrand, Paul, Introducci6n a la Educaci6n Perma-

nente. !bid p. 33. 



17 

de lee relaciones sociales - entre otras - tiene que 

aumentar su capacidad institucional para satisfacer-

la demanda, es en este proceso cuando también se in-

cremente el número de centros educativos. 

A pesar del relevante papel que 

desempeña la educación, no se considere como base 

determinante del cambio social, aunque sí como un 

factor importante que induce al cambia y a la trans

formación social, ya que la aplicación de los conaci 

mientes adquiridos es básico para el desarrollo int~ 

lectual y material de la sociedad, y consecuentemen

te coadyuva a que haya mayar participación crítica -

del conglomerado social, y le permite tener más con~ 

cimientos de su realidad social y la necesidad de -

transformarla, porque la educación no eq una activi

dad aislada Bino que es parte del conjunto de eleme~ 

tos que conforman el sistema social. 

En la actualidad no existe une 

definición completa de educación abierta, por lo ge 

neral su definición es de tipo práctica1 descriptiva 

que está en función de la forma de transmitir loe co 

nacimientos y de los objetivos que persigue. De 

aquí que a la fecha existan diferentes denominaciones 

- ~ 
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cama la de "educaci6n a distancia" que se refiere a 

la forma de comunicaci6n entre el alumno y el "mee~ 

tro", en este caso es menester aclarar que na hay -

un maestra - en el concepto tradicional - sino que

existe un equipo que elabora el material didéctlco

y este se transmite al educando par diferentes me-

dios de comunicación, y bien puede existir personal 

que atienda a los educandos autodidactas para acla

rar las dudas que surgieron en el proceso de apren

dizaje. Otras variantes son la "Educaci6n por Ca-

rrespondencia", "Universidad sin Muros", "Universi

dad del Aire", etc., que en general pretenden incr~ 

mentar las oportunidades de acceso a la educación,

vsliéndose de diversos medias.Q.e comunicaci6n. 

En tal situación, se optó par 

una definición que es la más congruente can los ob

jetivos que se propuso este trabajo: "Se denomina•

ria abierta toda educación que no esté sometida a 

las condicionamientos espacio-temporales de un sula 

y un profes1Jr 'in si tu'. Aquí entran toda la varie

dad de los sistemas de enseRanza a distancia: por -

ordenador, televisión, radia, correspondencia, pri~ 

clpalmente." y existiré enseílanza a distancia "siem 

pre que la comunicación profesor-alumno se realiza

ª través de otros medios que no sean el gesta a la-
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palabra oral, y su acción resulte diferida en el tiem

po, en el espacio o en ambos a la vez. Damos por des

cantado que el diálogo es elemento integrante del sis

tema y que en la enseñanza institucional existe siem-

pre un cambimación de enseñanza presencial y a distan

cia" (?) 

Es en este contexto donde se ubi 

ca el surgimiento de la modalidad de educación abierta 

cama una necesidad d~ resolver el prablen1a de la ciernan 

da de servicias educativos en las diferentes niveles -

escalares donde na era pasible satisfacer la demanda -

mediante las procedimientos tradicionales escolariza-

das, creando nuevas centros educativos y elevando la -

cantidad de personal. "Ea necesario pensar en la lm-

plantación y fortalecimiento de las sistemas abiertos

en conexión can las medios masivos de comunicación so

cial; este recurso técnica no puede quedar más al mar

gen de un uso intensivo y su ausencia hoy rezaga y li

mita las posibilidades de la educación superior. El -

uso de las sistemas de enseñanza abierta no debe enten 

derse como recurso de economía en los castos de la --

(?) Serramona, Jaime. "Educación Abierta y Ensenanza a 

Distancie" en Revista Mexicana de Ciencias Políticas 

y Sociales, No. 101, Julia-Sep., UNAM, 1980, p.p. 88-89 
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educación o el desplazamiento de recursos humanos y 

materiales. Su utilización debe pensarse en funci6n 

de un cambio cualitativo, hoy más que nunca indispe~ 

sable. 11 (8) 

Ls educación 1abierta en el ni

vel superior, como alternativa viable, útil y nece

saria, posibilita cubrir la demanda potencial existen 

te, sin menoscabo de las actuales instituciones que

i~parten educación en forma escolarizada, porque es 

una manera de avanzar en el proceso de desarrollo de 

la sociedad y de resolver un problema actual con prQ 

yeccián hacia el futuro¡ siempre que sea debidamente 

planeada y en su funcionamiento abarque la totali-

dad del país "La educación superior puede influir -

poco en ciertos hechos, que más bien son intrínsicos 

de una sociedad clasista, pero aí se puede modificar 

su filosofía de modo que grandes masas tengan acceso 

a las universidades; puede implantar planes de estu

dios con períodos de escolarización mínima, reformar 

los métodos de enseñanza medievales en uso, implan-

tar sistemas de enseftanza abierta e incorporar avan

ces técnicos que en materia didáctica resulten ase-

quiblea.11 (9) 

(8) Morales Aragón, Eliezer, 11 La Universidad Liberal 

y la Socialización del Trabajo Profesional" en -

Guevara Niebla, Gilberto Com., ap cit, p. 123. 

(9) Ibid. p. 118. 
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6.- VARIABLES E HIPOTESIS DE TRABAJO. 

La hip6tesis para este tr~bajo -

es de tipo .descriptivo y con ella s~ pretende 

guiar la investigación, cuyas variables y unidades 

de análisis se presentan a continuación. 

VARIABLES 

INDEPENDIENTE DEPENDIENTE UNIDAD DE ANALISIS 

EGRESADOS DEL NI.. ALUMNOS DE EGRESADOS DEL NIVEL -

VEL MEDIO SUPERIOR NUEVO INGRf MEDIO SUPERIOR QUE NO 

SO AL NIVEL PROSIGUEN SUS ES TU-

ALUMNOS DE NUEVO -
INGRESO AL NIVEL

SUPERIOR. 

A.- HIPDTESIS GENERAL. 

SUPERIOR. DIOS EN EL NIVEL SU-

PERIOR. 

ALUMNOS QUE ALUMNOS DEL NIVEL SU
TERMINAN -- PERIOR QUE NO TERMI

SUS ESTUDIOS NAN SATISFACTORIAMEN-

EN EL NIVEL 

SUPERIOR. 
TE SUS ESTUDIOS. 

(DESERCION ESCOLAR EN 
EL NIVEL SUPERIOR). 

Existe una pobleci6n margina

da de la educación superior escolarizada susceptl-
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ble de ser c~ptada par el sistema abierto de ense

ñanza. 

B.- HIPOTESIS PARTICULAR. 

El sistema de enseñanza abierta 

permite el acceso a la educación superior a las es

tudiantes que han sido rechazados del sistema escol.!!, 

rizado y da oportunidad de terminar sus estudios a 

los desertores del mismo sistema. 

7.- TECNICAS DE INVESTIGACION. 

Las técnicas que se emplearon aon 

de Índole documental y de análisis estadístico con 

bsse en las estadísticas oficiales nacionales. 

A.- La población de egresados del nivel medio superior 

que no prosiguen estudios superiores se obtuvo de -

la diferencia entre los egresados del nivel medio -

superior y los alumnos de primer ingreso de nivel -

superior, tomando como base el fin de cursos del ni 

vel medio superior y el inicio inmediato de los 

mismos en el nivel superior. El período de análi-

aia es de diez años de 1972-1982. 

B.- Para el Índice de deserción escolar en el nivel su

perior se tomó como base la diferencia entre la po

blación de primer ingreso y la población de egresa-
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dos después de cuatro años¡ (el período de cuatro a

ños se contempló como promedio de duraci6n para el -

término de una carrera profesional a nivel nacional). 
I los periodos respectivos son de 1969-1972 a 1978-1981 

para un lapso de diez años. 

Con la obtención de los datos 

anteriores se elaboró el pronóstico, empleando la 

fórmula de interpolación exponencial que es la técni 

es estadística de proyección no lineal que más se a

dapta a los datos en cuestión. 

Así mismo_, se efectuaron todos -

los cálculos estadísticos necesarios para la interprg 

tación de los datos. 
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SEGUNDA PARTE 
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I. SURGIMIENTO DE LOS SISTEMAS 
DE EOUCACION ABIERTA 
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1.- ANTECEDENTES DE LA ENSEÑANZA ABIERTA. 
Los primeros antecedentes de en

señanza abierta en nuestro país surgen de un modelo 

copiado de los E.E.U.U.¡ consistente en impartir 

lecciones de diferentes temas que se ofrecen por c~ 

rrespondencia a precios relativamente m6dicos¡ la -

distribución de dichos cursos se hace en forma masi 

va v sin que hagan saber qué antecedentes educati-

voe se requieren para inscribirse y parten del su-

puesto que cualquier persona que medianamente sepa 

leer y escribir es apta para aprenderlos. (10). 

Esta forma de "educar" dieta mu

cho de ser un sistema educativo debidamente estruc

turado ya que su interés es más de tipo comercial -

que educativo, dichas lecciones sólo tienen un va-

lar medianamente infbrmativo debido a que estos pr~ 

tendidas cursos carecen de un apoyo pedagógico en -

cuanto a la elaboración de materiales didácticos y 

en todos los casos no existe forma de hacer prácti

cas escolares por carecer totalmente de laborato--

rios y talleres, siendo por consiguiente un rotunda 

fracaso sobre todo en los cursos de carácter práctl 

ca que supuestamente capacitan para el trabajo. 

A pesar de la mala calidad de es 

tos cursos, han estado proliferando con el tiempo. 

(10)LB Selle, J. Tomas. Educación No Formal v Camb.!.Q. 

Social en América Latina. México. 
Edit. Nueva Imagen, 1980, pág. 16 
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Su promoción se ejerce principalmente a través de -. 

medios impresos en revistas de dudosa calidad lite

raria, cuya distribución cubren la totalidad de la 

RepGblica Mexicana. 

Si se observa que quienes cons~ 

men mayormente esta paeudoliteratura son lea capas 

de menores recursos económicos y también de menor -

nivel educativo, se tendrá un indicador que sirve -

para asegurar que las capas marginadas, por la nec~ 

sidad de adquirir un mayar nivel educativo para ob

tener un empleo mejor remunerado can la espectativa 

de elevar su nivel de vida, sean las víctimas de u

na actividad comercial disfrazada de educativa; es

ta actividad también ea indicativa de que existe u

na demanda social de educación que el Estado no es 

capaz de satisfacer con el modelo educativo formal. 

Tal tipo de enseñanza ea de ca

rácter privada y cuenta con~l permiso de las autori 

dadea educativas de nuestra paia, pero sin que se -

considere parte del sistema educativo nacional. 

En lo referente sl nivel supe-

rior el antecedente más inmediato es el modela de -

Universidad Abierta de Gran Breta~a el cual fue de 
1 -

bidamente planeada y donde se hizo uso de loa medios 

de comunicación más avanzadas, coma las tranamiaio-
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nes por radio y televisi6n, as! como materiales de ~ 

poyo didáctico impreso V grabaciones en cintes magn~ 

tofónicas. 

El modelo en cuesti6n se constitu 

yó en todo un sistema de cobertura nacional que per

mite impartir educación a toda la población que as1 

lo solicite¡ la estructura del sistema también perm! 

te elaborar programas que van desde cursos de actua

lización en diferentes temas hasta carreras univere!~ 

tarias completas. 

También existen en la actualidad 

otros sistemas de educación superior abierta en otros 

países altamente desarrollados. En E.E.U.U. se fun 

dÓ ls "Universidad sin Muros", con menor cobertura y 

programas académicos más restringidos; y en Francia, 

donde los programas de posgrado hasta el nivel de 

doctorado mantienen a los estudiantes en contacto 

con sus asesores, por correspondencia, desde cual--

quier parte del mundo, y s6lo el exámen finsl de ti

tulación se hace personalmente en la Universidad don 

de se hsys inscrito el educando. (11) 

En otros paises latinoamericanos, 

cama Casta Rica y Venezuela, entre otros, también se 

han establecido en las universidsde~ programas de en 

señanzs abierta tomando cama base el modelo británi

co, con las debidas modificaciones para hacerlo con-

( 11) Servicia Cultural de la Embajada de Francia en 
México, Ministere de L' Education Nstionale 
México, 19R1 
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gruente con las necesidades locales. 

En México, los antecedentes más -

inmediatos de enseñanza abierta institucional debid~ 

mente estructurada y como parte del sistema educati

vo nacional, son los cursos que el Instituto Federal 

de Capacitación del Magisterio (fundado en 1944) im

partía por correspondencia en las entidades federat.!. 

vas, a quienes no hablan terminado su formación como 

profesores del nivel primaria. El programa incluía 

curaos desde secundaria hasta normal, y en su mayo-

ria estaban destinados a las escuelas de Administra

ción Federal. 

loa curaos por correspondencia d~ 

raban diez meses del año, y se ocupaban loa dos me-

aes de vacaciones para explicarlos oralmente en for

ma intensiva¡ el promedio de los curaos oral y por -

correspondencia permitía evaluar el aprovechamiento 

escolar, y consecuentemente la promoción del alumna

do. (12) 
También, existen cursos de idio-

mas transmitidos por radio, desde las universidades 

que cuentan con eate medio de comunicación, y loa d.!. 

ferentes cursos impartidos, hasta antes de 1972, por 

el canal televisivo del Instituto Politécnico Nacio

nal¡ en ese año por problemas laborales de la UNAM, 

(12) Jaimes, Amilcar. "lSon los Sistemas Abi~rtoe de_~ 
Enseñanza una Soluci6n a las Problemas Educativos 
de México?"en Educación, Vol. 11, No. 51 México. 
Consejo Nac. Tdc. de la Educación,1974, p.p. 53-62 
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se iniciaron cursos universitarios en algunoa canales 

de la televisión comercial. 

Ante la creciente demanda de -

educación en los.niveles elemental y medio Je inicia

ron, en 1966, los curaos de alfabetizaci6n por radia

V televisión, así coma, en forma experimental, se in~ 

tituy6 la telesecundaria en circuito cerrado, cuyas -

resultadas satisfactorias motivaron que en 1972, se -

implantara como parte del sistema educativa nacianal

y empezara a funcionar en circuito abierto, el cual -

está operando hasta nuestros días. (13) 

En relación s todo lo anterior, 

la tendencia a buscar nuevos métodos educativos que -

satisfagan las necesidades de educación no ea prlva-

tiva de los paises subdesarrolladas, más bien es ca-

mún a todos los paises del orbe, porque la necesidad

de alternativas que ae genera en el seño de las sacie 

dades, no son exclusivas de un determinado nivel de -

desarrollo, ni de ningún sistema económico en parti-

cular, sino que son producto de un procesa evolutivo 

(13) Montaya Martín del Campo~Alberta, et al. Televi

sión y Enseñanza Media en México el Caso de la -

Telesecunderis, México, Consejo Nel. Tec • . de la

Educación, 1983, 
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que está en función de las condiciones socio-econ6-

micas del sistema social; de aquí que se requiera de 

une solución pertinente, acorde con la magnitud del

probleme. 

' 
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2.- SISTEMA DE EDUCACION ABIERTA EN MEXICD. 
El hecho de que hayan surgido -

programas de enseñanza abierta en nuestro pa1s, y -

que haya habido aceptaci6n por parte de la pobla--

c1ón es un indicador de que este sistema satisface. 

sus necesidades de educatián y que existía la impo

sibilidad de hacerlo mediante la forma escolarizada. 

El sistema mexicano de enseRanza 

abierta no surgió como fruto de una planeación int~ 

grsl, que involucrara todos los niveles educativos 

y cubriera en toda su extensión el ámbito nacional¡ 

sino que diferentes instituciones iniciaron algunos 

proyectos, según sus propios recursos¡ pero en lo -

general los objetivos eran los miamos, ello es 

"Biindar medios y métodos de enseRanza-aprendizaje 

a todo ser humano que los requiriera .y que esté -

en condiciones de recibirlos, de acuerdo con sua i~ 

tereses y aptitudes, con el fin de que eleve su ni

vel de vide y el de su comunidad¡ intensificar au -

capacidad de cooperación social¡ fomentar la convi

vencia psc1fica¡ y fortalecer su interés por el es

tudio, de suerte que éste se convierta en acto per

manente y vi tal 11 (14) 

El nivel primaria y secundaria -

(14) Informe CtMPAE, Revista Mexlcéna de Ciencias -
Pol!ticae y Sociales op. cit. pag. 10 
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empez6 a operar en 1972 como un proyecto del Centro 

para el Estudio de Medios y prccedimientos Avanza-

dos de la Educación (CEMPAE) que elaboré el módulo 

"CEMPAE de SAE" para desarrollar un Programa de Pri 

maria Intensiva para Adultos (PRIAD), y otro para -

secundsria, con apoyo de programas de radio y tele

vesión para difundirlos por todo el país. En la ac 

tualidad, estas funciones educativas están a cargo 

de la Secretaría de Educación Pública (SEP), a tra

vés del Sistema Nacional de Educación para Adultos, 

que inicié sus operaciones en 1976, y cuyos objeti

vos son, impartir educación primaria y secundaria a 

todala población nacional que lo requiera, sea cual 

fuere su condición socioeconómica y ocupacional, -

con la particularidad de que es de tipa intensiva y 

dirigida a mayores de quince años, que na hayan cur 

sedo o terminado estos niveles; asi mismo, pera ga

rantizar la debida planeación y~oordinación del si~ 

tema, en 1981, se creó el Instituto Nacional de E-

ducación para Adultos (INEA). 

En el nivel medio superior, cu~ 

tro institucioneei~iciaron sus actividades en dife

rentes fechas. El Colegio de Ciencias y Humanida-

des (CCH), dependiente de la Universidad Nacional -

Autónoma de México (UNAM) inició su programa de en-
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ee~anza abierta en 1974, en el Distrito Federal c~ 

mo parte de lee reformas académicas de 1972. Su -

finalidad ea impartir educaci6n al mayor número de 

personas posibles, sin que por ello se descuide la 

calidad de la enseñanza. 

El CEMPAE, en 1973, dio princi

pio a su programa piloto de bachillerato abierto , 

segµo su propio modelo, con apoyo de dos canales 

televisivos de circuito abierto, uno en la ciudad 

de Monterrey, Nuevo León (XHFN-TV Canal B-CEMPAE), 

y otro en siete ciudades más a través de --------
(XEI PN Canal 11 SEP) que transmitieron 538 progra

mas de diferentes materias, en 1979 logr6 cubrir -

catorce ciudades distribuidas en diez entidades fe 

derativas. 

Un año después, 1974, el Siste

ma Nacional de Institutos Tecnológicos Regionales, 

dependiente de la Secretaría de Educación Pública, 

estableció un programa experimental en tres insti

tutos, y para 1976 se implantó el Tecnológico A--

bierto en doce planteles de los cuarenta y ocho 

que conforman el sistema. 

Así mismo, ante la demanda de ~ 

ducación media superior, cada vez más creciente, -

el Colegio de Bachilleres, organismo descentraliza 
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do del Estada, puso en marcha su programa Sistema de 

Enseñanza Abierta (SEA), en 19?6, en sus cinca plan

teles del área metrapalitena de la ciudad de México, 

Como apoyos didácticas complementarios, además de -

los libras de texto, elaborados en el mismo Colegia, 

se hizo una serie de programas especiales_!!e televi-

sión en circuito cerrado (Telemódulos) y de radio -

(Radiomódulos). 

En lo referente al nivel supe-

riar, la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM), planeó¡ en 19?2, un sistema de enseñanza ar

bierta cama une modalidad opcional para sus escuelas 

y facultades, dejándolas en libertad de organizarse 

según sus necesidades particulares, existiendo pare 

cada una de ellas diferentes requisitas de admisión. 

Cabe destacar que fué la primera institución de~ 

ducación superior en el pala que optó par la modali-

dad de Universidad Abierta. (15). Va para 1979, se impaL 

tían diecisiete carreras universitarias distribuidas 

en nueve facultades. Para ingresar a esta modalidad 

es necesario estar inscrito previamente en alguna f~ 

cultad, y después solicitar el cambio, debido a que 

no existe ingreso directo de la preparatoria al sis

tema abierta. Posteriormente, se han establecido -

convenios de aseauria con otras universidades estate 

(15) UNAM, "Si6tema Universidad Abierta" en Revista 
Mexicana de Ciencias Pólíticas y Sociales. 
Mexico, UNAM,1980, pág. 80. 
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lea, lo que ha permitido ampliar la cobertura v la 

oferta educativo a nivel nacional. 

Otras instituciones de educa-

ción superior, después que la UNAM lo hiciera, en 

1974 incluveron en sus planes la enseñanza abierta, 

como es el caso de los Institutos Técnicos Regiona

les que operan en todas les entidades f~derativas -

del país. 

El Instituto Politécnico Nacio

nal (IPN), con el apovo de su canal televisivo emp~ 

zó a impartir clases en 1974, enla ciudad de México 

mediante su programa Sistema Abierto de Enseñanza -

(SADE- TV), en la Escuela Superior de Contabilidad 

y Administración (ESC~), que comprende tres carre-

ras técnicas y una licenciatura en Comercio Interna 

cional. 

Con la· reestructuración de la en

señanza Normal, la Universidad Pedag6gica Nacional 

en 1978, creó el Sistema de Enseñanza a Distancia -

(SEAD), tomando como base los programas de la Dire..e. 

ción General de Capacitación v Mejoramiento Profe

sional del Magisterio. El sistema opera en sesenta 

y cuatro unidades académicas distribuidas en trein

ta y tres ciudades del pa1a de catorce entidades. -

Se imparten tres licenciaturas de índole pedag6gica 
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(Educsci6n Preescolar, Educsci6n Primaria, Educación 

Básica), y para inscribirse se requiere como antece

dente escolar ser maestro normalista. 

Los niveles educativos descritos 

tienen sus particularidades y limitaciones en cuan

to al espacio geográfico, oferta y requisitos de ad 

misión, que cada una de las instituciones establece 

según sus propios criterios, Por lo mismo, el gra

do de dificultad para ingresar al sistema abierto -

es mayor en los niveles superiores. 

En el nivel elemental y medio se 

puede afirmar que no existen limitantes y la organl 

zación administrativa es más eficiente en tanta que 

la operacióñ está en manos de una sola institución, 

el Instituto Nacional de Educación para Adultos 

(INEA), que abarca todo el territorio nacional, ins 

titución que para el cumplimiento de sus funciones 

se rige por la Ley Nacional de Educación para Adul

tos, que en su articulo a~ptimo establece: "En mat~ 

ria de educación básica para~dultos, son facultades 

exclusivas del Poder Ejecutivo Federal, quien las~ 

jercerá por conducto de la Secretarla de Educación 

P6blica" (16). 

En cambio, en loa niveles medio 

(16) Diario Oficial de la Federación. 31 de Diciem

bre de 1975 



• 

38 

superior y superior, las diversas instituciones que 

imparten educación abierta tienen sus respectivas -

normas y programas de operación, como es el caso de 

la asistencia a los módulos de asesoría que algunas 

veces es optativa y en otras obligatoria con fechas 

y horarios preestablecidos, esto último, en cie~to 

modo limita el libre acceso al sistema. (•) 

En el aspecto jurídico, el sec-

tor educativo se rige, esencialmente, por el artíc~ 

lo 3o. Constitucional, del cual se derivan otras l~ 

yes de observancia federal y estatutos particulares 

que regulan el funcionamiento de las instituciones 

oficiales y privadas que imparten servicios educatl 

vos, tanto para la modalidad~SColarizada cama para 

la extraescolar. 

Hasta el momento, la ley de ob-

servancia federal de más importancia para la educa

ción abierta, es la Ley Federal de Educación, que -

faculta al Estado para otorgar validez oficial a tQ 

dos los estudios realizados fuera de los planteles 

del sistema educativo nacional; para la certifica-

cián de tales estudios, por parte de las autorida-

des educativas, se requiere previa demostración de 

los conocimientos adquiridos en forma autodidacta~ 

según queda establecido en el Capítulo VI de la ci-

(•) Por ejemplo en las Escuelas y Facultades de la 
UNAM, dónde hay servicio de Educación Abierta. 
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teda Ley. 

Con el fin de hacer más congrue~ 

tes los planes de~ducación superior con nuestra rea

lidad nacional, se promulgó, en 1978, la Ley para la 

Coordinación de la Educación Superior, que "Tiene 

por objeto establecer bases para la distribución de 

la Función educativa de tipo superior entre la Fede

ración, los Estadas y los Municipios, así cama pre-

ver las aportaciones económicas correspondientes, a 

Fin de coadyuvar al desarrolla y coordinación de la 

educación superior" (17). Sin embargo, dicha Ley no 

establece normas y criterios pare la coordinación na 

cional de la educación abierta en el nivel superior¡ 

ni tampoco existe otro ordenamiento jurídico de ob-

servancia federal que coo~dine!as actividades de las 

instituciones educativas descentralizadas que se ri

gen por sus propios estatutos¡ siendo así, se puede 

afirmar que aún no existe un Órgano rector que evite 

el crecimiento anárquico, y le dé unidad jurídica, -

administrativa y operacional al sistema abierto. 

Como ejemplo de lo anterior,exi~ 

te el decreto que creó el Colegio de Bachilleres, 

en 1973, donde está asentado que sus Facultades, en

tre otras, son: "Impartir educación del mismo ciclo 

(11) Diario Oficial de la Federación. 29 de Diciem

bre de 1978 
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a través de las modalidades escolar y extrseacolar" 

(18) 

Igualmente,ae promulgó el Estat~ 

to del Sistema Universidad Abierta de la Universi-

dad Nacional Autónoma de México, siendo el primero 

en su género que se elaboró en el pa!a para una ins 

titucián de educación superior en México¡ y que pa

ra el cumplimiento de sus objetivos "utilizará, ad~ 

más de sus propias instalaciones, lea de empresas -

públicas y privadas, de producciones de bienes y de 

servicias, y las de asociaciones, eJidos, sindica-

tos, etc., que se pongan a su diapoaición" (1~) 

Por consiguiente, después de u-

na década de estar funcionando la educación abier

ta, en el nivel superior, aún no satisface las nec~ 

aidades de la población que la demanda, ella se de

be principalmente a que no existen criterios unifi

cados de planeación nacional en cuanto al tipa de -

carreras profesionales a impartir, ni existe una -

distribución de los servicias educativos en función 

de las necesidades del desarrollo regional del país, 

dándose más bien una alta concentración de escuelas 

y carreras en laB~iudades más densamente pobladas, 

(18) Diario. Oficial de la Federación. 26 de Septie.!!!. 

.bre de 1973. 

{19) Estatuto del Sistema Universidad Abierta. 
Art. 2o. Fracción I, México, UNAM, 1972. 
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trayendo también como cansecuencia un elevado número 

de profesionistas desempleados en ciertas áreas aca

démicas, y un déficit de profesiones en otras. (20) 

(20) Moguel Contreraa, Idolina. "Regionalizaci6n de la 
Enae"anza" en Educaci6n, Vol. IV, No. 21, México, 
Consejo Nac. Tec. de la Educación, 1976, p.p. 36-39. 
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II DIAGNOSTICO DE LA DEMANDA DE EDUCACION 
ABIERTA EN El NIVEL SUPERIOR 
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1.- Alumnos Rechazados v Deserción Escolar en el Nivel 

Superigr. 

El constante crecimiento demo

gráfico trae como consecuencia, entre otras, un in 

cremento de la población que demanda empleo v ser

vicios educativos, ambas cosas est~n estrech~mente 

ligadas; por un lado el desarrollo de un empleo r~ 

quiere de habilidad productiva v conocimientos pr~ 

vioa especializados que son posibles de adquirir -

mediante cierta preparación; por el otro, conside

rando el proceso del desarrollo socio-económico -

del pala, el Estado crea nuevas fuentes de trabajo 

porque tiene que satisfacer la demanda de empleo -

para toda la población con o sin preparación acad! 

mica¡ a la vez que tiende a satisfacer las aspira

ciones educativas en tqpoa las niveles escolares. 

Se refuerzan así, las expectativas sociales de un 

mayor ingreso económico en función del grado de es 

colaridad, que permitiría elevar el nivel de vida 

de la población. 

Sin embargo, el acelerado cre

cimiento de la población aunado a una falta de pl~ 

neacián integral para el desarrollo del país, ha 
ocasionado que la preparación de recursos humanos 

no corresponda a las ofertas de empleo. A pesar -

de estas contradicciones, el Estado no puede dete

ner las legitimas aspiraciones educativas de la --

sociedad ni soslayar -----------------------------
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. la praducci6n de empleas suficientes, par la e 

que el sistema social genera sus propios medias de -

control que operan a través de las instituciones y 

otros que están en funci6n de le estructure socioec.9_ 

nómica del país, con lo cual ae evita que se incre-

mente la población estudiantil y la creación de nue

vas centros educativas. 

Este fenómeno, de control insti

tucional, se ve reflejado en las estadísticas or.ici~ 

les sobre educación, donde se observas.ue, en 19??, -

las rechazados a nivel superior, apenas alcanzaban 

el 5.57% del total nacional, y en 19?8 se redujo a -

sólo el 2%; que en cierta forme no se considera un -

problema grave parque parte de la no inscripción al 

nivel superior se debe a fenómenos externos al sistg, 

me educativo como las defunciones, incapacidad por -

enfermedad , emigraciones y otros más que no tienen -

importancia mencionar en este estudio. En cambio -

para 1979, un año después, se incrementó hasta el --

14.56% el porcentaje de alumnos que na lograron ins

cribirse en el nivel superior; y desee ese año se ha 

mantenido un incremento constante anual, pues de las 

egresados del nivel medio superior, en 1981 (Gráfica 1) 

na ingresaron el nivel superior, en 1982 el 26.4%, -

lo que en números abaolutoe equivale a 74,783 alum--
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nos que no prosiguieron sus estudios (Gráfica 2). 

Ante este fen6meno de crecimie~ 
to de la demanda, una forma de ccntrolar· el ingreso 

de la masa estudiantil al nivel superior es median

te un exámen de conocimientos, que supuestamente es 

una forma de escoger a los mejor preparados¡ esta -

manera de seleccionar no es del todo válida porque 

elude la capacidad individual de aprender, y si bien 
la educación propedéutica eshomo1-énea hasta el nl-

vel de secundaria, no es el mismo caso para el nl-

vel de bachillerato donde el contenido de los pro-

gramas difiere según la institución que los imparta¡ 

existen otros factores, como son la preparación -

del personal docente, la falta de tiempo para terml 

nar los programas - ocasionada por paros, huelgas o 

situaciones semejantes - que provocan un deterioro 

en la calidad y cantidad de los conocimientos adqul 

r idos. 

Por las condiciones actuales -

del desarrollo de nuestro país, existe una mercada 

disigualdad en la distribuc16n del ingreso, lo cual 

ha originado, en gran medida, que el nivel socioeCQ 

nómico de la población determine la posibilidad de 

alcanzar cierto nivel de escolaridad, lo que impli

ca que sólo loa estratos de medianos y altos ingr~ 
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sos puedan tener acceso a las instituciones de educ~ 

ción superior, reduciéndose notablemente las oportu

nidades educativas de la población de menores ingre-

sos. 

Otra forma de rechazo se refiere 

a los alumnos que estudian en el interior del pa!s,

donde existen escuelas preparatorias en las poblados . 

alejadas de los centros de educaci6n superior, que -

por lo general están asentados en las capitales de -

las entidades, y por razones económicas s los estudia~ 

tes no les.es posible trasladarse a residir en di--

chas ciudades. 

En tal situación, los rechazados 

se ven en la necesidad de incluirse en el proceso -

productivo con muchas menos oportunidades de obtener 

un emplea mejor remunerado, porque en sus estudias -

na se incluye la preparación para un empleo espec!-

f ic o, recibiendo sólo una educación propedéutica que 

reduce también las oportunidades de ascenso, desarr~ 

lla laboral y de su farmaci6n general. Una excepción 

la constituyen los egresados del bachillerato con -

educación terminal, cuyos estudios incluyen una pre

paración específica en alguna rama técnica, que les

permite incorporarse al trabajo en mejores condicio

nes, a pesar de haber estudiada el mismo número de -

años. 
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Par consiguiente, el rechaza par 

falta de cupo, en el nivel superior, es una forma de 

eliminar a la masa estudiantil que demanda educaci6n, 
además que el Estado no es capaz de cubrirla median

te el sistema escolarizada. 

Ante e¡ incremento de la demanda de 

educación superior el sistema educativo se ha esfor

zado en impartir educación al mayor n6mero de alum-

nos, con lo que se ha aumentado igualmente la canti

dad de egresados en dicho nivel (Gr~fica 3); pero p~ 

ralelamente a este incremento, también se ha agudiz~ 

do el problema de la deserción escolar, a1 grado que 
en 1981 ae elev6 al 55.24%(Gráfica 4). 

Si bien las causas que originan 

la deserción escolar pueden ser de diferente Índole, 

como ea la falta de recursos económicos, provocando 

que los estudiantes no lleguen a buen t~rmino en sus 

estudios¡ o bien la falta de unaadecusda información 

y orientación . vacacional - que genera una falta de 

interés escolar por no coincidir con sus aspiracio-

nes profesionales -. Lo más grave son loe efectos 

que esto provoca, porque el hecho de que las alumnas 

dejen inconclusos sus estudios, tiene como resultan

te un desperdicio de recursos económicos, si se con

templa la inversión que el Estado ha efectuado para 
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GRAFICA NO 3 

Egresados Nivr.l Superior 

( 1972 a 1981) 

fil 

o 

i 
: 1 .. . . - .· ¡ ·· 

2 
80 

~ 

::J 70 
__¡ 

cr 60 

w 
o 50 

fil 40 
w 
__¡ 30 
H 

:¡; 

A Ñ o s 

FUENTE: Anuarios Eatad{atir:oe, México, ANUIES. 

1 
.¡ .. 

.¡ 

L.·-
! . 



f· 

.. -r· 

.).. 

" 
100 

90 

ªº 
70 

60 

50 

-40 

JO 

.20 

1D 

. •. 1 ••• . !. 
1 
1 

' 1 

·l--. 
.1 

... , . . : ... ¡ . . "" "! 

"·- ... _.J _____ :. -
1 ... i 

.. . .. · - - . . . ·-J -. . :. · .. ¡ .. - · 
1 . 

. !· 

·1 · · l .. 
• 1 

·+ ··---·1 ··-- ·.J .-. ..:.-.,-

51 

o._~~~~~~~~~~~~~~~_...;.;......;..~~~..o.;....;.;_"---'~~ 

72 73 74 75 76 77 76 79 f!) 81 1 • '. 

fUENTE: 

A Ñ O S , 1 - ··1 :·--;·-· ·-!--· -~_::---.~- -~-- .. ! 
• 1 • 1 • :_.j._1:10" 1 .· .. .. , 

;.~.I'º' E•hdl•f1:º" ""''º• A~UIE~. . : .•. ¡ . '. L,. : T ; 
Note' -ua. e et1111K.l.on•a· para cada allg 1 &e h 1 cio ron-"COn• ... l. ~ 

itlderendo die.z conjuntos de cuatro anos, c:ade 

uno a ~ertlr de 1972. 



52 

mantener el funcionamiento del sistema educativo, -

ea! como los gestea en material escolar que hayan -

hecho los educandos. Es un desperdicio en tanto -

que el producto que se espere es un profesionista -

altamente calificado que coadyuve al desarrollo de 

la ciencia y la tecnolog!a, y consecuentemente al -

progreso del país. 

Sin embargo, los educandos que 

se incluyen en el proceso productivo sin haber 

concluido sus estudios, se convierten en mano de o

bra medianamente calificada, que en poco podrán ca!!. 

tribuir al empleo profesional, en la preparación~ 

cad~mica de nuevos profesionistas : ~~diante la práE 

tics de la docencia, y mucho menos en la investiga

ción y desarrollo tecnológico y científico. 

As! mismo, una vez incorporados 

a le plante productiva, lo más probable ea que ca-

rezcan de tiempo pera continuar estudiando en el -

sistema escolarizado, y se verán obligados a abando 

nar definitivamente sus estudios. Es precisamente 

esta población estudiantil la susceptible de prose

guir sus estudios en el sistema abierto más la que 

no tuvo inscripción por falta de cupo. 
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111 PRONOSTICO DE LA DEMANDA DE EDUCACION 
ABIERTA EN EL NIVEL SUPERIOR 
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1.- Alumnas Rechazadas y Deserción en la Década de 

1982-1991. 

Las proyecciones estadísticas -

que a continuación se presentan, no tienen la pre

tensión de ser exactas, porque fueron elaboradas -

con el fin de tener una visión más clara del compo~ 

temiente cuantitativa de las variables que involu-

cran esta investigación. Para su cálculo se tomó -

como referencia la información estadística af icial 

desde 1969 hasta 1981. Datas que fueron analizados

en el capitulo anterior. 

Según las resultadas abtenidas,

para el año de 1991 egresarán 985,070 alumnas del

nivel medio superior (Gráfica: 5) de las cuales só

lo 452,206 lograrán su inscripción en el nivel sup~ 

riar (Gráfica: 6), la que en cifras relativas equi

vale al 54.09% de alumnas sin paslbilfdades de pro

seguir estudiando en la modalidad escolarizada¡ -

siendo el incrementa anual de 8.06% durante la d~ca 

da de referencia. 

As! como, para el misma período, 

la deserción escalar tenderá a disminuir ligeramen

te del 53.18% al 46.14% (Gráfica7 y 8) lo cual no es 

de mucha importancia parque durante ese lapso se h!!_ 

brán acumulado 1, 170, 624 alumnos que no.E,oncl.uyeron aua es 
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tudios superiores. Además, hay que considerar la -

cantidad de rechazados que ascenderá a 2,717,779, -

incrementándose significativamente el rezaga educa

tivo, que en relación con los egresados del nivel -

medio superior, será del 55% (Gráfica 9). 

Lss medidas tradicionales que -

hasta la fecha se han venido tomsndo para atender -

la demanda de educación - tolerancia de sobrecupo y 

construcción de nuevos centros educativos -, se pu~ 

den calificar de parciales debido a que su intención 

sólo ha sido resolver un problema inmediata, sin 

contemplar soluciones eficases - can proyección al 

futuro. 
Si continúen las restricciones -

al ingreso, estas equivaldrían a incrementar la ma!. 

ginacián y continuaría acentuándose la desigualdad 

del desarrollo regional, y como consecuencia aurgl 

r!a cierto ambienteBe instabilidad social que dete

rioraría una de las funciones de educación como fac 

tor de!li¡uilibrio social y unidad nacional. 

Del análisis de las proyecciqnes, se 

infiere que las perspectivas para la 1mplantaci6n -

de un sistema nacional de educación abierta, en el 

nivel superior, son viables debida a que la tenden

cia de la demanda futura de este ser~iéio irá en --
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aumento, en virtud de que loa problemas de falta de. 

cupo y deserción escolar seguirán persistiendo, ya 

que no es ~asible equilibrar el crecimiento demogr~ 

fico y la oferta de servicios educativos. Esta im

posibilidad es el producto de nuestra situación 

real que pasa por una etapa de desarrollo altamente 

crítica, e impedirá un incremento sustancial de ero 

gaclones para educación por falta de recursos econi 

micos¡ igualmente, el desperdicia de éstos~eguirá -

aumentando - como ha venido sucediendo hasta el mo

mento presente -, lo cual se podría evitar aplican

do nuevas técnicas de enseñanza-aprendizaje, susce~ 

tibles de reducir costos y abatir el rezago educati 

ve. 

En todo caso, cualquier disposl 

ción que se elija y siga manteniendo la situación -

como hasta ahora, no será de gran utilidad, porque 

la presión que ejercerá la población - que demanda

servic ios educativos -, en contra del Estado será -

mayor, y la agudización del problema nece 

seriamente d8berá de resolverse en tal forma que -

genere nuevas alternativas cuantitativas y cualita

tivas, en el modo de impartir educación, que coady~ 

ven a reducir, al máximo posible, la desigualdad de 

oportunidades educativas y a desarrollar integral-

mente la sociedad. 
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JV._ CONCLUSIONES 
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Considerando que esta investigaci6n 

tiene como objetivo primordial servir de base para la pl~ 

nesción e implan~ación de un sistema de enseñanza abie~ 

ta en el nivel superior, que cubra la totalidad del terri 

torio nacional, y que el caracter del trabajo es de ín

dole descriptivo, las conclusiones que se desprenden son 

esencialmente indicativas¡ quedando así el campo abierto 

para efectuar otras lnveatigaciones necesarias para deter 

minar las estrategias y lineamientos operativos que invo

lucran la planeación del sistema educativo de referencia. 

Con el apoyo del análisis eatadístl 

ce que se hizo quedó demostrado, cuantitativamente, que -

existe une gran cantidad de alumnos que no prosiguen sus 

estudios en el nivel superior, y un porcentaje muy eleva

do de ellos, ya inscritos en este nivel, no terminan sus 

estudios¡ cuyas posibles causas y consecuencias fueron se 

ñaladas en el transcurso de este trabajo. 

Asi mismo, es evidente que este fe 

n6meno de rezago educativo tiende a incrementarse a través 

del tiempo, según se constató en el pronóstico, lo cual -

es muy significativo porque es la imagen del deterioro -

del sistema educativo, de la rigidez de los actuales mét~ 

dos escolarizados, de la incongruencia entre -

los planeo educativos con nuestra realidad socioecnómica v 
en Último ceso es el reflejo de una sociedad que demanda 
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mayares y mejores alternativas para hacer válida su de

recha social a la educación y consecuentemente partici

par - con más conocimiento de su renlidad - en el proc~ 

aa de transformación social. 

Can fundamento en el marca teó

rico, antes expuesto, con el cual se interpretó la diná 

mica de este fenómeno social v con el análisis de los -

demás elementos - información estadística y documental-

que sirvieron de apoyo para la elaboración de este -

trabajo, se puede aseverar que las condiciones sociales 

y económicos para emprender la tarea de crear un siste

ma nacional de educación abierta en el nivel superior -

ya están objetivamente dadas; por un lado existe una d~ 

manda - real y excesiva - que no es debidamente atend.L_ 

da¡ par el otro la situación económica del país no per

mitirá al Estado solucionar este problema con las medi

das tradicionales que no son acordes con el ritma de -

crecimiento de la población y de nuestro desarrollo eco 

nómica. 

Con el sistema de educación --

abierta es posible satisfacer la demanda social de edu

cación debido a que el costo de la misma es menor en -

relación con la enseñanza tradicional, porque no hay n~ 

cesidad de construir nuevas instalaciones - se pueden -

adecuar las existentes -, ni contratar personal muy nu-
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meroso para atender al alumnado, pero s! d~bldam9~te -

calificado en este nueva mfitodo de enseñanza-aprendizaje. 

También, le anseñanza abierta, -

facilita la selección de carreras profesionales cancr~ 

tas que contribuvan eficazmente al desarrolla regional, 

a la vez que se evitaría la impartición de carreras -

que son inoperantes en ciertas regiones, por carecer -

del media adecuado para su práctica. 

Así mismo, es más factible que 

el servicio educativo llegue a los rincones más apart_!! 

dos de la provincia mexicana, v como consecuencia se 

reduciría notablemente la migración de estudiantes a 

determinadas ciudades y la sobr!,!Joblación estudiantil 

en los centros de educación superior. 

Finalmente, el sistema educativo 

nacional tiene amplia experiencia en el diseño v oper~ 

ci6n de sistemas abiertos de enseñanza,que bien deben de 

aprovechara~. 
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ANEXO ESTADISTICD 
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CUADRO NQ 1 

:ESTRUCTURA PORCENTUAL DE LA MATRICULA EN EL NIVEL DE LICENCIATURA 

NACIONAL 

AREAS ACADEMICAS 

TOTAL 

Sector de Admlsnitración v Sociales 

Contabilidad v Administración 

Derecho 

E conoml a 

Pol1ticas v Sociales 

Sector de Ingenlerla v Arquitectura 

Ingenier1a Mecánica v Eléctrica 

Arquitectura 

Ingeniería Civil 

Otras Ingenierías 

Ingeniería Industrial 

Ingeniería Agranómica 

Ingenierla Metalúrgica 

Sector de Medicina v Odontología 

Medicina 

Odontología 

Veterinaria 

Sector de Humanidades, Artes v Oficias 

Sector de Química v Biología 

Química 

Biología 

Sector de Flsica v Matemáticas 

Par ciento del Total 

100.0 

32.? 

18,8 

9 .1 

3.7 

1 • 1 

26.9 

7.3 

4.9 

4 , 6 

3.8 

3.0 

.3. o 
0.3 

16.? 

12,6 

2.6 

1.5 

16.2 

6.3 

4.8 

1.5 

1.2 

FUENTE: García Sancho Francisco; Hernández, Leoncia. Un Diag-

nóstico de la Educación Superior y de la Investigación Cient! 

fice y Tecnológica en México. M§xico, ~dicia'"les Olirnpia, 1980. 
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CUADRO Ne 2 

Población Escolar por Ciclo y su Distribución Porcentual. 

Nivel Elemental 

Educación Preescolar 3.78 

Educación Primaria = 73.15 -
Terminal Elemental = 1. 4 7 

Nivel 1-!edi o Básico = 12. 96 

Terminal Media D.47 -
Nivel Medio Ciclo Superior 

Nivel Medio Ciclo Superior 2A = 0.66 

Nivel Medio Ciclo Superior 3A = 3.26 

Educación Normal 

Preescolar . e 0.08 

Normal Primaria = 0.70 

Normal Otros = D.04 -

Nivel Superior 

Normal Superior = 0.26 -
Licenciatura = 3.1? 

FUENTE: Estadistica Básica del Sistema Educativo Nacional. · 
'11> 

Inicio de Cursos 1980 - 1981, México, SEP, 1982. 
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CUADRO NC 3 

Alumnos, Personal Docente, Escuelas y Control Administrativo 

en Educación Superior. 

CONTROL PERSONAL 
ADMINIS ALUMNOS ESCUELAS. 
TRA TIVD 

DOCENTE. 

FEDERAL 138,857 13,233 124 

ESTATAL 130,558 7' 126 107 

AUTONOMD 463,063 3?,202 363 

PARTICU-
LAR 106,510 11,056 243 

T U T A L 838,960 68,617 834 

FUENTE: Estadistica Básica del Sistema Educativo Nacional, 

Inicio de Cursas 1980-19B1r M~xico, SEP,1982. 
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CUADRO NQ 4 

Alumnas Sin Cupo en el Nivel Superior (Rechazados) 

1973 a 1982 

-~··----- .. 

Egresadas Nivel Primer Ingresa Rechazados Rechazados 
Medio Superior Año Nivel Superior Absoluta % 

····----··- -- --
87,384 973 110,846 - 23,462 - D.26 

98,375 974 125,731 - 27,356 - 27.80 

127,547 975 149,229 - 21,682 - 17.0 

128,651 976 162,662 - 34,011 - 26.43 

151,765 977 143, 303 8,462 5.57 

179,224 978 175,726 3,498 2.00 

213,453 979 182,36? 31,086 14 .56 

238,917 980 196,569 42,348 17.72 

267,098 981 198,923 68, 175 24.08 

283,090 982 208,315 74,783 26.40 

1)775, 512 ~653, 671 121,841 

·-- ·---·----' 

FUENTE: Nivel Medio Superior¡ Anexo Histórico VI Informe de Gobierno, México 1982. 

Nivel Superior: Anuarios Estadísticos, M{!>:lco, ANUIES. 

Base: 1976 l= 13 %, Base: 1977 l = B.06 

NOTA: De . 1972 a 1976 el número de alumnos de primer ingreso en el Nivel Superior -

es mayor que el de egresados del nivel medio superior, por lo que la diferen 

cia, en ese período es negativa. 
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CUADRO llJQ 5 

Alumnas sin Cupo en el Nivel Superior (Rechazadas) 

r--· · 

Año 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

196~ 
1988 

198 

19901 
1991 

1 

Egresados Nivel 

Media Superior 

320,693 

363,281 

411,525 

466,177 

528,083 

598,212 

677,654 

767 , 646 

869,589 

985,070 

T lj987,930 

(Proyección de 1983 a 1992) 

Año 

198 

1990 

1991 

1992 

Pri mer Ingresa 

Nivel Superior 

225,103 

243,245 

262 ,8118 

284,032 

306,922 

331,658 

358,387 

387,270 

418,480 

452, 206 

~270, 151 

. -· .. - ·· -· --- ·-- -·- -~ · -· ·-

FUENTE : Cálculos del Autor 

Rechaz13dos 

Absoluta 

95,590 

120,036 

148,677 

182,145 

221, 161 

266,554 

319,267 

380,376 

451, 109 

532,864 

2;717 1 779 

Rechazados 

29.8 

33.04 

36.12 

39.07 

41.87 

44.55 

47.11 

49.55 

51.87 

54.09 

45.38 
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CUADRO NO 5 

Deserci6n Escolar Nlvel Superior 

19?2 a 1981 ) 

-------··-- --- ------·-, 
Primer Ingreso Egresados 

Año 
Nivel Superior Año Nivel Superior 

1959 58,485 j1972 29,395 

1970 58,193 h973 33, 105 

1971 81,255 11974 39, 186 

1972J 91,331 h975 44,722 
1 

19731 110,846 52. 185 

19741 125,731 55,439 

19751 149,229 978 59,254 

1976 152,662 979 6(,,656 

1977j 143,303 980 69,572 

19781 175,726 981 78,644 

T 1,156. 762 528, 160 

FUENTE: Anuarios Estadísticos, México, ANUIES. 

Deserción 

Absoluta 

29,089 

35,087 

42,070 

46,609 

58,661 

70,292 

89,975 

96,006 

73,731 

97,082 

638,602 

NOTA: La Deserción Absoluta anual se cBlculÓ considerando 4 años, 

como promedio, para el término de una carrera profesional. 

Deserción 

49.70 

51.45 

51.77 

51.03 

52.92 

55.90 • 
60.29 

59.02 

51.00 

55.24 

54. 73 
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CUADRO NCI 7 

Deserción Escolar en el Nivel Superior 

(Proyección de 1982 a 1991) 

-··-------

Ano Primer Ingreso ño Egresados Deserción 

Nivel Superior Nivel Superior Absoluta 
·---· - - --- ·-- ---·--·-··· 

1979 182,367 1982 85,367 97,000 

1980 196,569 1983 92,665 103,904 

1981 198, 923 1984 100,586 98,337 

1982 208,315 985 109, 185 99, 130 

1983 225, 103 986 118,518 106,585 
1984 243' 245 987 128,650 114,595 

1985 262,848 988 139,648 123,200 

1986 284,032 1989 151,585 132,447 
1987 306,922 990 164,544 142,378 
1988 331, 658 991 178,610 153,048 

T 2_,439,982 1,269 1 358 • ~1?0,624 

··-- ... ____ ----L---~·- .. ··-·--- ....... . 

FUENTE: Cálculos del Autor. 

Base¡ 1977 1=8.06 Base; 1976 I= 8,55 

NOTA: La Deserción absoluta anual se calculó considerando 4 e~oa, 

como promedie, pera el término de une cerrera profesional: 

Deserción 

% 
-----

53.18 

52.85 

49.43 

47.58 

47.34 

47.11 

46.87 

46.63 

46.38 

46.14 

47.97 
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