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ttf:L PROPOSITO D~ LA EDUCACION ABIERTA NO g5 
POR CIERTO, LA OBTENCION OS GRADOS O CERT.!, 
FICADOS, SI NO LA CONQUISTA DEL SABER. 
COMETE:iUAMOS UN ERROR SI TRASLADAMOS A LOS 
PROCESOS ABIERTOS, LA RIGIDEZ DE:L SISTEMA 
E:SCOLARIZADO". E:STOS JUICIOS TAN PROFUN
DOS Y ELEGANTES ENCIERRAN UNA l?ROF'UNDA PI
LOSOFIA PERO PUESTOS FRENTE A NUESTRA REA~ 
LIDAD, ¿coNSERVARAN su VERDAD? . 

PABLO GONZALEZ CASANOVA 



.INTRODUCCION. 

La Ense~anza Abierta ha sido concebida como una de 
las.mAs importantes innovaciones 'de la segunda mitad del 
siglo XX. La concepci6n actual de la Enseñanza Abierta se 
origina en Europa, espec!f icameote en la Uni'versidad Abier
ta de Inglaterra (Open University). se considera que el - , 
avance de la Enseñanza Abierta en los paises desarro,llados, 
ha sido el reciclaje profesional, la educación permanente, 
la formación y actualización de investigaci6n y personal 
académico, la extensi6n de la educación y la cultura en ge
neral. 

En los paises en vias de desarrollo, su aparici6n 
se origina en la existencia de factores socio-económicos 
que impidieron en el pasado y que impiden aún hoy, el acce
so a las aulas perman·entes a a~gunos sectores de la pobla-
ci6n. 

En el caso de México la Ensefianza ~bierta está di
rigida en parte al rezago educativo existente entre los 
adultos de responsabilidad social y trabajadores. 

La Snseñanza Abierta ante' esta situaci6n se consi
dera una alternativa en l~ educaci6n que pretende resolver 
el problema educacional (sin considerarlo la panacea) la ma~ 
ginaci6n en que viven las grandes masas de la poblaci6n tr~ 
bajadora que carece de tiempo suficiente para asistir a un -
sistema escolarizado, o. por la misma pr.áctica de estructura 
socio econ6mica que lo limita. 

en rigor, la idea de la ~nseñanza Abierta parece -1 

sencilla. Sin embargo, la problemática de la m9dalidad ha 
estado presente eri las diversas etapas de su desarrollo y -

a6n en la actualidad sigue siendo· objetó de estudio, la de
manda de inscripci6n masiva demuestra la necesidad del ser-
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vic.io, por otro lado el abandono masivo de los estudiantes -
después de las inscripciones parece indicar'fallas en el 
sistema. 

E:ducar a muchos, con poca inversi6n es el concepto 
que ha provocado la implantaci6n d.e los Sistemas Abiertos. 
Estas situaciones nos llevan a reflexionar que se requiere -
de material humano y recursos disponibles que coadyuven a 

'resolver y faciliten el desarrollo de esta modalidad. 

Las funciones propias del Trabajo Social pueden op~ 
rar un cambio de actitud en los usuarios, ante la problemát! 
ca que presenta la Enseñanza Abierta conociendo el entorno -
en que se desarrolla, con el objeto de dar alternativas que 
permitan su mejor desarrollo y deje de ser un sistema inope
rante para algunos, para esto es necesario contar con el 
apoyo de las autoridades educativas a fin de lograr optimi-
zar los r.ecursost minimizar la deserci6n y maximizar la efi
ciencia de la Enseñanza Abierta en base a la planeaci6n de -
actividades y de un trabajo multidiscipÜnario, ya que la P.2 
blaci6n que acude a esta modalidad posee características muy 
diferentes del sistema escolarizado •. 

Este trabajo nace de la inquietud de considerar que 
la Enseñanza Abierta puede ser una alternativa de educaci6n 
a la poblaci6n trabajadora que por diferentes circunstancias 
han limitado su preparaci6n; tal pretens16n surge de la exp,!; 
riencia sentida en el trabajo que he desempeñado en el Inst,! 
tuto Tecnol6gico del Istmo, donde opera la Enseñanza Abierta 
a nivel medio superior denominado Tecnol6gico Abierto. 

se pretende confirmar por medio de una investlga--
ci6n, la necesidad de la modalidad abierta en la zona de in
fluencia donde se encuentra ubicado el Instituto Tecnol6gico 
del Istmo. Para realizar este trabajo se presenta en sus -



dos primeros capítulos una investigaci6n documental, poste
riormente se realiza un diagnóstico que permite hacer un 
an&lisis objetivo que determinen políticas y acciones en el 
Inst.ituto, después de considerar las medidas correctivas en 
el diagnóstico, se presenta un proyecto que pretende dar las 
orientaciones para elaborar un plan de desarrollo que propl, 
cie mayores resultados y reafirmen su operación en la re--
g16n. 

Finalmente este estudio pretende presentar una po
sible orientaciqn de la participación del profesional en 
Trabajo Social en la Educación Abierta. Donde es necesa-
rio resaltar .la función que puede y deb~ ser capaz de dese~ 
peñar en esta problemática de nuestro.tiempo, y para ello -
se ha c-ealizado la presente i\jvestigaci6n, cuya finalidad -

. no es más que presentar alternativas y perspectivas del tr~ 
bajo profesional que puede tener en este medio educativo. 

En el primer capitulo se analizará la Educaci6n ~ 
Tecno16gica en nuestro p·ais, ya que en este sentido puede -
considerarse como primordial porque c-esponde o debe enten-
derse que la acci6n del Estado en esta materia es una acti
vidad de apoyo a la organizaci6n para suministrar a ésta 
los elementos humanos que necesita. 

Se parte del concepto de Educaci6n en su desarro-
llo como teor!a y como hecho. Entendiendo ~ste como un fe
nómeno, por el cual el individuo se apropia de la cultura -
de la. sociedad en que sé desenvuelve, adaptándose al estilo 
de vida donde se desarrolla, ha existido desde los tiempos 
más remotos hasta nuestros d1as, se ha llevado a cabo en 
una forma espontánea y espo~ádica, bien de una forma inten-
cional y sistemática. Salta a la vista como el concepto -
"Educaci6n 11 de primitivo y desarticulado que fue en un prin. 
eipio (y. no pocas veces como algo sobre natural y religioso) 
ha lle.gado a ser hoy, un concepto altamente estructUC'ado 
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para su estudio y aplicaci6n práctica. 

Otro de los puntos que se analizarán en este cap.í
tulo es la Política Educativa en M&xico, al decir poU.tica 
educativa, no pensamos s6lo en problemas de escuelas y 

maestros, sino en el amplio campo de decisiones que no por 
nada, llevan la mayor parte del presupuesto de la federa---
ci6n. Se trata de la politica de innovaciones qüe corres-
pendan a las peculiares necesidades de nuestra poblaci6n y 

al ritmo de nuestro desarrollo, la situación en que se en-
cuentran y la forma en que funcionan. 

Se incluiran las propuestas generales del Plan Na
cional de tducación, corno una forma de visualizar la oriien
tación a seguir en el presente sexenio y finalmente se abo!. 
darán los aspectos centrales de la Educaci6n Tecnol6gica en 
nuestro pais y las modalidades que en él prevalecen como 
una forma de dar entrada al Sistema de Enseñanza Abierta 
como otra modalidad más. 

En el capitulo dos se expondrán.algunos hechos im
portantes para adentrarnos en lo que es el Sistema Abierto. 
de Enseñanza. 

La Educaci6n Abierta no es un hech~ aislado, sino 
coexiste con otros hechos 1 teorias educativas a las que no 
puede ni debe permanecer ajena. Todo hace parecer que el 
Sistema Abierto de Enseñanza se constituye en una via para 
democratizar. la ciencia y la cultura, el desarrollo social 
y el derecho a la educaci~:l para todos. 

Sin embargo, debe resaltarse que la Enseñanza 
Abierta no puede ser unicamente la apertura a la presi6n de 
la demanda educativa, sino esencialmente una apertura a una 

·. nueva modalidad educativa y a m~todos consecuentes, fuera -
de la escue.la. Su preocupaci6n no es tanto, resol ver el 
problema de la ensenanza o transmisi6n. de conocimientos; 



como el problema de que el sujeto aprenda rea1m·entet con la 
ayuda del educador o independientemente a ~ste. 

Veremos que la Enseñanza· Abierta Sistematizada suE 
ge en la Universidad Abierta (Open University) y tambi~n se 
establece en otros paises como: ~stados Unidos de Norteamf 
rica, Inglaterra, Japón, Prancia y España. 

Analizaremos su importancia c6mo surge y cuál ha -
sido la evoluci6n de la Ensel'lanza Abierta en México, ya que 
por el contrario de los países desarrollados en México se -
origina por la existencia de factores socio-económicos que 
impiden a algunos sectores de la población el acceso a las 
aulas permanentes, esto hace que.la Enseñanza Abierta en -
nuestro caso est~ dirigida en parte al rezago educativo 
exis,tente entre los adultos que no pudiera'n acudir al sist~ 
ma educativo y para aquellos que desean continuar su educa
ción. 

Por este motivo, presentaremos una reseña hist6ri
ca de algunos servicios educativos que en M~xico, por la 
búsqueda de respuestas a la problemática educativa sentaron 
precedentes en los actuales sistemas de Educaci6n Abierta• 

Para concluir este capitulo expondremos las carac
teristicas espec!f icas del m0delo de operación del Sistema 
Nacional de Institutos Tecnológicos en la modalidad de ens_s 
ñanza abierta denominado "Tecnol6gico Abierto" a nivel me-
dio superior y superior.. Asimismo, la problemática que -
presentan los sistemas de enseñanza abierta, ha sido y sigue 
persistiendo la deserción y que el Sistema de ~nseñanza 
Abierta de.los Institutos Tecnol6gicos no son ajenos a esta 
situación. 

En el capitulo tres se expondrán las caracteristi
cas específicas del Instituto Tecnol6gico del Istmo en la -
~odalidad abierta$ La ubicación geográfica y las caracte-



rísticas de la regi6n en los aspectos sociales políticos y 

econ6micos como contexto. Qué es uno de los determinantes 
de la problemática de la Enseñanza Abierta. 

Asimismo, los antecedentes de la modalidad abierta 
en el Tecnol6gico del Istmo partiendo de su creación en 
1976 denominado ''Tecno16gico Abierto" en donde empie~a a 
ope~ar a nivel medio superior; y una breve reseña de su 
sit:uación actual. 

Finalmente como producto de la experiencia del 
trabajo desarrollado durante tres años, se da un diagnósti
co de la problemática actual que vive esta modalidad desde 
el nivel de promoción hasta el proceso académico y adminis
trativo. 

Se presenta una propuesta que integre una respues
ta a la problemática de reorganización del sistema; de 
reorientaci6n a los equipos de apoyo al educando, y de ex-
tensión a la comunidad. 

Corno respuesta de las posibilidades rnetodol6gicas 
del Trabajador social, que le capacitan para intervenir 
sistemáticamente en la extensión a la comunidad, ya que 
mucha de la formación del Trabajador Social se da precisa~ 
mente en este contexto, a través del ~anejo de grupos, y en 
la atención de las necesidades de tipo individual que pre-
sentan los educandos. 



LA EDUCACION·TECNOLOGICA ~N ME:XICO 

La educaci6n como parte de la superestructura, -
est.á estrechamente relacionada a la evoluci6n social de -
la humanidad, ha sufrido cambios conceptuales, dependien
do éstos del momento histórico o sea el régimen social 
que se está viviendo. 

La humanidad ha pasado por cinco etapas a las que 
se les conoce con el nombre de regímenes sociales de pro
ducci6n o modos· de producción que son: Com~nismo primiti
vo, Esclavismo, Feudalismo, Capitalismo y Socialismo. 

E:n cada una de estas etapas, el· hornbt"e us6 su in
genio para la satisfacci6n de sus necesidades materiaies, 
desde los primitivos instrumentos de piedra de hace cien
to de milenios de años hasta la maquinaria automática y -

los controles de nuestra época actual, es decir, que los 
o~igenes de la vida econ6mica datan de la prehistoria, 
con el invento de las herramientas que hicieron posible -
el inicio de la conquista de la naturaleza y la indepen-
dencia del hombre de la misma. 

Las primeras herramientas no fueron el resultado 
de la reflexión sino del azar, o sea las herramientas 
humanas fueron descubiertas antes de ser inventados, por 
lo que podemos afirmar que desde los inicios de la huma-
nidad la educación ha sidc expontánea y el hombre un aut,sa 
didacta; como se comprueba con el descubrimiento de un 
método para producir el fuego de manera artificial lo que 
constituye ya una forma de autoaprendizaje, lo que pode-
mos afirmar que el acto de aprender ez tan antiguo como -
el hombre mismo. C:stamos tan acostumbrados a identifi
car la escuela con la educaci6n y· que para poder lograr 
esta6ltima se requiere un educador y un educando, que 

·ros cuesta reconocer que la educación. en la comunidad 
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primitiva era una funci6n expontánea, ya que en una socie
dad sin clas.es, los fines de la educac:16n se deriva de la .;.. 
estructura homogénea del ambiente social, se identifica 
con los intereses corr.;.1nes al grupo y se realiza igualita
riamente entre todos sus miembros de manera expontánea e -
integral, expotánea en cuanto a que no existe ninguna ins
tituci6n destinada a educar; integral porque cada miembro 
se incorpora más o menos bien a todo lo que en la comuni
dad es posible recibir y elaborar. 

U desarrollo de las fuerzas productivas, as! 
como el perfeccionamiento de los instrumentos y el descu-
brimiento de otras nuevas, han provocado el cambio de las 
relaciones sociales de producci6n. Probablemente con el 
escaso rendimiento del trabajo humano y la sustitución a 
la propiedad común con la propiedad privada, di6 origen -
a la aparición de las clases dominantes la que utiliza la 
educación para conservar su status social y lograr sus 
fines. 

La educación de expontánea se convierte en dogma 
pedag6gico encaminado a conservar y reforzar los privile-
gios de las clases dominantes. 

Ya a estas alturas la dualidad Educación-Enseñan
za, están plenamente definidas, precisamente, en esta epo
ca cuando la teor!a l?edag6gica está más avanzada, salta a 
la vista como el concepto "Educaci6n" de primitivo y desar
ticulado que fue en un principio, (y no pocas veces como 
algo sobre natural y religioso) ha llegado a ser hoy, un 
concepto altamente estructurado para su estudio te6rico y-· 

· su apUcaci6n prcictica. 



1.1.~ Concepto de Educaci6n. 

A través de·la historia la educaci6n ha constituido. 
el proceso fundamental mediante el cual el hombz:-e a adquir,i 

· do conocimientos, aptitudes y destrezas que le han permiti
do responder a las necesidades que le plantee a su medio. y 

a la vez de influir en él para transformarlo. Entendida 
como ur. proceso social, la educaci6n "constituya· el meca-
nismo por el que se transmiten y difunden los conocimientos, 
valores y hábitos de una sociedad en su momento hist6rico -
determinado". Esta transmisi6n ocurre a través de múlti
ples canales y modalidades, producto del desarrollo de las 
sociedades en·relaci6n directa con el proceso econ6mico y 

la subsecuente estructura social, este fen6meno se denomina 
"educaci6n11 y es garant1a de la subsistencia de la humani-
dad del futuro. 

La Etimología de la palabra "educe.ción" proviene del 
latín 11Ducere11 que significa conducir, para algunos tal 
etimología .ha surgido de la visi6n educativa de la ''E:scuel~ 
nueva". En la faena educadora,. es preciso contar con el -
educando, hay conducción ciertamente, pero siempre·a partir 
de lo que ya es el alumno. La simple e~imologia, sin 
embargo, no permite tales consecuencias. Se trataría más 
de una ilustración est6tica de la personal concepción edu~ 
cativa que un real apoyo de autoridad histórica. 

Otras derivan, "Educaci6n" del latín Educare que -
sefiala la acción de formar, instruir, guiar, este origen de 
la te~r!a de la "~scuela tradicional" que subraya el papel 
más pasivo del aprendiz~· Lo que dan indiscutiblemente de 
si ambas etimolog!as es la dimensi6,n EácUca, activa, so-
cial, del quehacer educativo. (Fullat, Octavi.79~13) 

.14. 
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El concepto filos6fico de· la educaci6n nos dice 
que son procedimientos fundamentales para la formac16n de 
la personalidad, formaci6n que se realiza a través del 
sistema de las diversas instituciones sociales. 

La necesidad objetiva de la educaci6n y la instruc
ción, radica en la naturaleza misma de la sociedad humana. 

Los principales rasgos y manifestaciones de la con
ducta de los animales se transmite de generación en gener,! 
cióh·por vía puramente bio16gica. Por vía análoga se 
transmiten las características biológicas y ciertos eleme.n. 
tos de la conducta en el hombre, no son éstos sin embargc, 
los que constituyen la esencia de la personalidad humana¡ 
esta es~ncia se manifiesta en el hecho por medio del cual 
el hombre es capaz de realizar una actividad socialmente -
Útil y tal capacidad sólo puede formarse por vía puramente 
social, es decir, primordialmente a través de institucio-
nes sociales creadas de modo especial para ese fin. El -
proceso de formación de las capacidades sociales constitu
ye el contenido fundamental de la educación y la instruc..;.. 
ción. 

La educación no forma al hombre habilidades y capa
cidad para cumplir éste o aquél trabajo, sino cualidades -
interiores de la personalidad, tales como principios mora
les, valores, orientaci6n, rasgos de carácter; forma en él 
una actitud determinada hacia la realidad, h~cia los demás 
hombres, sin la cual seria imposible su vida en la socie-
dad. Con qué· orientaci6n ha de formarse, es algo que d~ 
pende ante todo.del régimen social, de las posibilidades -
que brinda la sociedad para el desarrollo de la pt:?rsonal1-
dad. La educaci6n se realiza no a base de las institu--
ciones sociales, rigurosamente tienen lugar en todas las -
instituciones. (Nicola, Abbagnano.74:85)' 

15 
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El quehacer pol!tico, ha desarrollado socializa~ 
.ci6n, entendida como ·un proceso social que reproduce a la 
estructura de la sociedad. 

La educaci6n reproduce la divisi6n de la sociedad 
en clases en muchas ocasiones, también se dice ''Mediante 
la educación nos liberamos de esta civilización opresora" 
en estos significados de educaci6n, en la medida en que -
se oponen apuntan claramente en el concepto de valor. 

Reproducir una sociedad declarada injusta es aco-
meter una educa~i6n nula. Suprimir las alienaciones que 
alivien dentro de una sociedad, mediante un proceso educ.s, 
tivo, es realizar una educaci6n buena, ·~según Plat6n" 
entendemos que educarse es hacerse y educar hacer, y que 
tal faena abarca toda la existencia del hombre y todas 
las divisiones de éste. ~ducar, es, de entrada, hacer -
entrar en sociedad, socializar~ La educaci6n es una 
práctica, una actividad social, una acci6n. Emilio ---
Durkheim hizo notar la dimensi6n fáctica del proceso edu
cativo al sostener que éste no era más que la creaci6n -
que las generaciones adultas ejercen en las nuevas •. 
(Fullat, Octavi.79:11) 

se ha definido "Educaci6n 11 como la práctica de 
los medios aptoi; para desarrollar las posibilidades huma
nas del sujeto a educaci6n. g¡ elemento axiol6gico resj_ 
de en las posibilidades humanas, los "medios aptos" es 
algo .que pertenece a la·ciencia y/o a la tecnologia. 
Cuáles son las posibilidades humanas, lo indica cada so-
ciedad con sus antropolog!as filos6ficas o prototipos 
humanos. 

Otras concepciones y corrientes educativas la 
conciben como un proceso de adentro hacia afuera, es de
cir como el desarrollo de la personalidad. 
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Ivan Illich, ha centrado las miras de quienes se 
interesan por la desescolarizac:i6n, pero ya antes que &l. 
se plante6 el tema. Marx y Engels, subrayaron que la
educac16n se realiza tanto en la escuela como en el trab;!_ 
jo productivo, con lo cual enseftaban que era preferible -
suprimir una esc:uel.a que no formara a los alumnos en 
plena producc16n. 

Vladimir I. Lenin, considera que las fábricas 
substituirian a los centros escolares el d!a que haya -
desaparecido el Estado. 

Los autores de inspiración Marxist,a rechazan la 
escuela, porque es una instituc16n esencialmente repro-;. 
ductora de las desigualdades sociales, al inculcar el 
sistema de valores del grupo social dominante. (Fullat, 
Octavi. 79: 312) · 

De acuerdo. a la teoria Marxista, que considera a 
la estructura de la sociedad como la base real sobre la 
que se levanta la superestructura juridica y política 
y a la que corresponden formas de conciencia social; el 
modo de producci6n de la vida material condiciona el 
proci:!so de la vida social, politica y e~piritual •. 
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1.2.- Pol!tica Educativa en M~xico. 

· Entendemos por pol!tica educativa, a1·conjunto de -
preceptos obligatorios que el Estado establece para llevar a 
cabo las tareas educativas. Estos r:>receptos, estan encami-
nados a lograr los fines de la sociedad, es decir no unica~ 
mente la política educativa sistemática la que el Estado re!_ 
liza a través de las _instituciones docentes, sino tambi&l 
toda acción que realice para aE:egurar, orientar o-modificar 

• la vida cultural de una naci6n. 

En México la l?ol!tica Educativa del Gobierno de la 
República, sebas'.1 en el Art. 3o. Constitucional, y responde 

. al problema fundamental del país, al social y al enorme rez_! 
90 que pade<::e la naci6n en materia educativa: El gran pro--
blema, la crisis de fondo, es la crisis social. Somos tod,!. 
vía una naci6n dividida entre miseria y opulencia y nuestra 
ectucaci6n padece atrasos y manifiesta en forma abrumadora 
distancias sociales. 

Nuestro crecimiento demográfico ha originado una .._ 
enorme poblaci6n j6ven que demanda servicios educativos de -
·todos los _niveles. Por su parte las n_ecesidades crecientes 
del aparato productivo nacional acentúan otro:. aspecto' al 
requerir un número cada vez mayor de profesionales y t&cni-
cos calificados y todo ello, aunado al rezago ancestral de -
los marginados alfabetas y de la educaci6n básica, plantea a 
la naci6n la exigencia de tin esfuerzo excepcional en materia 
educativa. (Solana: 79:79) 

La Política Educativa en M&xico en el marco hist6r.! 
co, ha sido el re~ultado de las relaciones y la forma de 
producci6n que existieron en c:ada periodo. 

As! al asumir el ramo de la in~~ucci6n.pública, en 
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1901,, Don Justo Sierra, promovi6 vigorosamente i·a educación 
.iniciando una pol!t~ca educativa con un claro concepto de -
pedagogía que culminara con la 1anpguraci6n ds la Universi
dad, ·~1 22 .de septiembre de 1910. 

El proceso hist6rico del problema educativo es el -
que ha venido· acumulando un déficit de los servicios educa~ 
tivos en todos los niveles que es .todaviaun reto para·1a -
sociedad actual. El movimiento revolucionario de 1910, 

· trae como ~nsecuencia. la Constitución de 1917; en donde se 
plasman las. aspiraciones del pueblo mexicano, en materia ·~ 

educativa es el Art!culo Tercero Constitucional el que esta
blece las basés legales·de nuestra pol!ttca educativa. 

La primera obra educativa importante de este movi
.miento revolucionario,. la constituye la creaci6n de la Escu~ 
la Rural Mexicana, que debia de funcionar en aquellas zonas 

.donde hubiera el mayor número de analfabetas. 

PQsteriormente se crean las misiones culturales -
para mejorár la preparaci6n de los maestros en el campo e -
.instruirlos en la técnica de la educaci6n, la práctica de·· -
pequei'\as industrias, labores agr!colas y diferentes oficios, 
con el fin de que las transmitieran a sus alumnos. 

A partir de 1923 9 se crean diferentes instituciones 
educativas para responder a los diversos aspectos del probl~ 
ma educativo en nuestro pa!s. Cibaftez:78:108) 

i::n 1924, durante el régimen del General Lázaro Car
denas, el Congreso de la Uni6n aprob6·un nuevo texto con el 

· fin de reafirmar el sentido popular de la educaci6n p~blica, 
pretendiendo dar a éste un contenido socialista al afirmar -
que permita crear en la juventud un concepto nacional y ~ 

ex&cto del universo y de la vi?a social, id~ntificar a los -



alumnos con las aspiraciones del proletariado, fortalecer el 
papel del Estado en materia educativa, facultando al Congre
so para unificar y coordinar la educaci6n en toda la Rep6bl! 
ca. 

As1 como un intento de capacitar a los trabajadores . 
y como una forma de ~Enseñanza Abierta", crea en 1935 el 
Instituto Nacional de Educación para Trabajadores, que se 
encargar!a de fundar escuelas, bibliotecas y museos. 

Se crea también en 1937 el Instituto de Orientaci6n 
S0cialista y como una necesidad de contar con tecnolog!a que 
el desarrollo económico del pa!s estaba urgiendo, se crea ~ 
el Instituto Politecnico Nacional., 

En 1946, se reforma el Articulo 3o. suprimiendo 
toda referencia a la educaci6n socialista y que seria ajena 
a cualquier doctrina religiosa, luchara contra la ignorancia 
y sus efectos, será democrática nacional y contribuir& a la 
convivencia humana, la educaci6n que el Estado imparta será 
gratuita. 

Por la relaci6n que tiene con la enseñanza abierta· 
mencioi'wremos, el Articulo 480. de la citada Ley "Les habi
tantes del pa!s tienen detEcho a las mismas oportunidades de 
acceso al sistema educativo nacional, sin más limitaciones -
que satisfacer los requisitos que establezcan las. disposici,2 
nes relativas". (Ibai'lez:78:53) 

en 1975 la Ley federal·de Educaci6n y la Ley Nacio
nal de Educac16n para adultos representan una de las accio-
nes más relevantes de la historia de la Educación en M'xico. 

el Sistema Nacional de Educac16n para Adultos cons
tituye un trascendental avance en la solución del complejo • 
problema educativo en. nuestro pa!s, ya que la explosión de112 
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gdfica y la migraci6n del campo a la ciudad generada por la 
atracci6n que ejerc'7n los polos de desarroúo industrial, 
produce·un n6mero considerable de adultos no calificados que 
requi~en capaci taci6n. para desempeñar funciones. que exige -
una sociedad en constante cambio. 

Por otra parte, los incentivos soci.ales económicos 
haran que los adultos analfabetas y quienes desertaran de la 
educaci6n general básica, .se sientan impulsados a superarse 
adoptando una actitud de aprendizaje aprovechando los múlti
ples facilidades 'que los sistemas abiertos de educaci6n les 
ofrece. 

Además el problema educativo en nuestro pa!s, es ~ 
muy complejo, por las variables que en él intervienen solo -
mencionaremos algunos de los problemas que se observan en ~ 
diferentes niveles. 

Crecimiento demográfico, analfabetismo, escasez -
de recursos financieros y humanos capacita.dos; alta planifi
caci6n y continuidad .de la politica educativa entre zonas 
urbanas y rurales y deserción escolar. 

El analfabe'tismo como consecuencia de la evoluci6n 
hist6rica de México en nuestro proceso.de desarrollo, arras
tra problemas centrales de analfabetismo que el sistema esc.2 
larizado no ha podido solucionar, como es el caso de perso-
nas adultas y niños que viven en lugares apartados, es decir, 
en comunidades ind!genas, en. el medio rural y también en el 
medio w:'bano. 

La escasez de recursos financieros y humanos capac_! 
tados como consecuencia del acelerado ritmo de cambio del 
desarrollo econ6mico, el ~stado ha tenido que destinar cada 
vez más recursos financieros al ramo educat~vo; pero cada -
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vez dicho re.curso ser6 insuficiente por 'do:> causas: 

El excesivo crecimiento demográfico. 

El aumento constante del costo de la educaci6n y el 
problema de recursos humanos capacitados para atender los d.! 
ferentes niveles educativos, este problema se agudiza a par
tir del nivel medio superior en donde con frecuencia se hab.! 
lita como profesores a diversos profesionales para dedicarse 
a. la docencia, sin la preparaci6n didáctica previa, lo que -
origina un bajo nivel académico. 

~alta de planificación y continuidad en la Politica 
Educativa. Dada la importancia de la Educaci6n Pública en 
México, debería planearse el sistema educativo desde el nivel 
preescolar ha.sta el nivP.l medio superior porque cada sistema 
es una entidad aut6noma desligada de los demás subsistemas -
lo que ocasiona desperdicios de recursos humanos financieros, 
que trae consigo problemas de una adaptaci6n de los educandos 
y por lo tanto, bajo rendimiento escolar. Además que la 
planificación educativa debe vincularse con la actividad 
económica. La falta de la continuidad de la politica edu~ 
tiva de cada sexenio ha experimentado planes, refor~s en 
detrimento del nivel académico y desperdiciando recursos hu
manos y financieros, as! mientras los problemas educativos -
esten.sujetos a los vaivenes de la pol!tica, no tendrán ca-
bal soluci6n;. 

Desigual distribuci6n de ios servicios educativos -
entre zonas urbanas y rurales. Como consecuencia del des-

. arrollo econ6mico. desequilibrado, existe una gran diferencia 
entre los servicios educativos en el medio urbano y rural. 

Deserci6n escolar. Dado el alto costo de la edu-
caei6n, particularmente de los egresados, la reprobaci6n y -
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deserc16n escolar, constituyen un fuerte desperdicio econ611!!. 
C().. . ·El problema de la deserc16n escolar se agudiza en el -
medio rural en relaci6n con las áreas urbanas, aunque gene-
ralmente, la reprobac16n y la deserc16n escolar tiene su orJ:. 
gen en problemas económicos y sociales como consecuencia de 
nuestro sistema político-económico. (Ibañez:78:62) 

El siguiente paso de importancia que dió el Estado 
para tratar de contrarrestar la desigualdad de la distribu~ 
ción de oportunidades educativas, consisti6 en establecer 
los· llamados "Sistemas de Enseñanza Abierta". ·Dichos sist,!; 
ma~ sin embargo, benefician en términos generales a sectores 
dej1a·poblaci6n que se encuentran fuera de la actividad eco-

'\ n5mica y pertenecen a las "clases medias'', pues no es tan 
sirviendo a los campesinos, obreros. La introducción de -
esta innovación no ha contribuido en forma significativa a -
las clases más desfavorecidos de.la sociedad, por lo tanto -
las políticas citadas sólo permiten incorporar al sistema 
escolar a quienes lo soliciten, cuando lo soliciten y esten 
dispuestos a hacerlo y se localicen en zonas urbanas que en 
cierta medida tienen.resuelto sus problemas económicos y la
borales. (Mu~oz Izquiero:79:32) 

Se han definido diversos puntos de vista sobre el -
papel que de hecho desempeña y (debe desempeftar) la educa--
ci6n en el desarrollo del país, ya que existe incongruencia. 
entre el número y la cali~ad de los egresados del sistema -
escolar, y al perfil que se deber!an ajustar dichos egresa-
dos para corresponder a las necesidades ~objetivamente deri
vados" del pcoceso de desenvolvimiento de la economía nacio
nal. A estas observaciones, las autoridades han respondido 
con la creaci6n de una red de centros educativos que ofrecen 
educaci6n profesional de nivel medi~, para formar el personal 
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t6cnico que requieren algunos sectores productivos en deter
minadas regiones del pa!s. 

~s fácil advertir que esta medida no resolverá a -
fondo el problema antes señalado, en realidad, los estaLle-
cimientos que impartirán educaci6n t6cnica de nivel medio -
superior independientemente del limitado alcance que tendrán, 
al menos en la primera etapa de su desarrollo-dirigen su 
acci6n al seguimiento intermedio de la pirámide ocupacional. 

Indirectamente, dicha acción podria repercutir en -
el seguimiento superior de la misma pirámide, pues en algu-
na medida los nuevos colegios contribuirán a "descongestio-
nar" los centros de educación universitaria (lo cual, visual 
mente, permitirá mejorar la calidad de la enseñanza que en -
ellos imparte>, pero como es sabido, el· problema ocupacional 
del pa!s, es mucho más agudo en los empleos correspondiente 
a la base de la aludida pirámide. A ella corresponde las -
ocupaciones desempeñadas por personas que apenas han sido -
alfabetizadas o, en mayor de los casos, que han tenido acce:.. 
so a la educaci6n básica. ~s obvio que si a estos indivi-
duos se les ofrece m&s educaci6n sin crear, al mismo tiempo, 
los empleos necesarios para utilizar sus habilidades, el 
esfu~zo educativo realizado resultará infructuoso, tan·to -
para ellos, como para la sociedad en su conjunto como puede 
apreciarse. Esto implica que la política actualmente implan 
tada pretenda ofrecer a los· sectores medios de la sociedad, 
la educac16n que "necesita". 

. El sistema econ6mico, en tanto que a los sectores -
.Populares se les ofrecen herramientas edu\;ativas que resul
taran redundantes desde el punto de vista del sistema educa-
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ti~ .• Esta contradicción s6lo podr! resolverse cuando -
se logre que la educación ofrecida en todos los ·niveles 
desempeñe efectos. Una doble función por una parte, debe 
ofrecer e~ mayor. núme~o posible de mexicanos las oportunid~ 
des educativas que sean compatibles con el m~ximo grado de 
igualdad que pueda lograrse. Por otra parte, debe apoyar
se y complementar procesos que tiendan reso.lver los proble
mas y mejorar las condiciones de vida de los sectores mayo
ritarios. Esto significa en síntesis, que la educación 
debe contribuir a la gestación de un cambio social orienta
do hacia los .ob)etivos señalados. 

Es OP.Ortuno recordar que estas dos funciones de la 
educación están· prescritas en la legisl;ción actualmente -
vigente en el pais. 

E:n efecto, la Ley F'edet:"al de ::ducaci6n incluye prin 
cipios que as1. lo especifican, ·cticha Ley ordena que la edu
caci6n: Pt:"omueva las condiciones sociales que lleven a la 
distribuci6n equitativa de.los bienes materiales y cultura
les, dentro de un régimen de libertad (Art. So.) 

- Vigorice los hábitos intelectuales que permiten el análi
· sis .objetivo de la realidad. 

- Infunda el conocimiento·de la democracia, como la forma~· 
de gobierno y convivencia que permita a todoa partici-~ 

par en la torna de decisiones orientada al mejoramiento de 
la sociedad. 

- Promueva las actitudes solida~ias para el logro de una ~ 
vida social justa. 

En otras palabras, la Ley no se.limita a ordenar que la -
educación contribuya a conservar una cultura supuestamen
te estática, ni prepara a indivi<iuos para adaptarse a una 
sociedad supuestamente en cambio, por el contrario,· la 
educaci6n es concebida como un.factor de cambio orientado 
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' hacia los valores de justicia, democracia, libertad y so
lidaridad social. 

La misma Ley sugiere que, para lograr estas finalidades, los 
procesos educativos cumplan las siguientes condiciones. 
(Art. 44) 

Que se base en los principios de libertad y responsabili
dad que aseg.uren la armonía de relaciones entre educando 

y educadores. 

Desarrollen ta capacidad y las aptitudes de los educandos 

para aprender por si mismo., 

Promover el trabajo en grupo para asegurar la comunica~ 
ci6n y el diálogo entre educando y educadores, padres de 
familia e instituciones públicas y privadas. 

Asimismo, de acuerdo con dicha Ley, los planes y progra
mas de estudio deben formularse con miras a que los edu-
cadores desarrollen su capacidad de observación, análisis 
-.interrelación y deducción-. 

Reciban arm6nicamente los cono~imientos teóricos y'pr~e~ 
ticos. 

- Adquieran una visi6n de lo general a lo particular. 

Ejerciten la reflexi6n critica. 

Acrecienten su ap~itud de actualizar y mejorar los -
conocimientos, y se capaciten, para el trabajo socialmente 
útil. Desde luego, aún cuando el pais fuese capaz de cum-
plir cabalmente en estos ordenamientos seria imposible que ~ 
la educaei6n pudiese actuar corno un factor de desarrollo 

·relativamente aut.6geno. Sin embargo, sabemos que ningún 
cambio social podr!a ser impulsado sin hacer frente a diver-
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s~1 condicionamientos estructurales. En este con
.texto, el papel socializador de la educación -en virtud del 
cual coadyuva a configurar las actitudes y los valores de 
la población- adquiere especial relevancia. S6lo median
te una educación a los lineamientos que hemos transcrito -
será posible capacitar a diferentes sectores sociales para 
plantear, manejar, resolver inteligentemente sus problemas. 
S6lo. mediante una educaci6n acorde a estos principios será 
posible desarrollar la capacidad de·di§logo entre los dif~ 
rentes sectores sociales y para que cada uno comprenda los 

puntos de vista 'de los dem3s. De este modo, sin claudi-
car en los propios derechos, cada grupo social estará pre

parado para éeder en aquellos que resulte inconsistente -
con la satisfacci6n de las aspiraciones de los sectores 
mayoritarios del país. Sn resumen, si el país no ::;e em--
peña vigorosamente en una tarea educativa que sea capaz de 
satisfacer los requisitos im'.)uestos por .la legislación vi
gente, no llegar~ a contar con los ?rerequisitos esencia-
les de un c~mbio social orientado en la direcci6n que señ.§!_ 
la nuestras Leye::;. (Huñoz Izquierdo: 79: 13} 

Las políticas instrumentadas en el país, en torno 
al probler,1a d~ lEl desigualdo.d educativa, son escasa~ las -
investigaciones efectuadas en este campo y (salvo contadas 

exce?ciones) no han sido apoyadas financieramente ~or el -
t:stado, ni se han realizado a iniciativa del mismc, sin 
embargo, han podido llegar- a conclusiones generalizables, 

pues dichas investigaciónes han observado normas metodol6-

9icas · adecuadas. Entre lc>s tr.abajos realizados, algunos 
han· consistido. en conceptualizar las desigualdades en la -
distribución de la escolaridad, y de las oportunidades. de -
recibirla, otcos trubajos están formados por los que propo
nen medir y localizar dichas desig·ualdades, otros estudios 
se han aadicado a examinar las tendencias que a través del 
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tiempo ha seguido la distribuci6n de oportunidades educaci~ 
nales, relaci6n qu~ existe entre la posici6n de los diferen 
tes grupos sociales y la cantidad (calidad) de la educación 
que.cada grupo ha adqµirido 1 otras investigaciones se han -
oc:uoado de estudiar las diferencias en los niveles de rendi . . -
miento escolar que obtienen alumnos procedentes de diversos 
ambientes socioeconómicos y geográficos, otros estudios han 
examinado el monto de los recursos financieros y la calidad 
de los recursos reales (magi.sterio, materiales didácticos) 
a que tienen acceso los alumnos colocados en diversas posi-. . 
ciones sociales, o que viven en diferentes regiones del 
pa!s. Otro~· estudios están formados por aquellos que han 
avanzado en la explicaci6n de la desigualdad educativa, 
tratando de identificar las causus o fenómenos que la de-
termina, otros han explorado l~s repercuciones que esta 
desigualdad tiene en la distribución de otro tipo de oport~ 
nidades, tales como la de obtener diversos empleos, o la 
de.tener acceso a determinadas posiciones en la escala so-
cial. otros estudios tratan de identificar políticas con 
los cuales sea posible contrarestar a corto plazo y en for
ma limitada las de~igualdades educativas, que ofrezcan la -
posibilidad el incremento o impedir la aparición de las 
iniquidades ya aludidas. 

Como se puede observar, el horizonte conce~tual que 
ha servido de marco a los estudios efectuados en el área, -
es bastante amplio. 
lativa simplicidad 

Lo contrasta, sin· embargo, con la re
que ha estado detrás de las decisio-

nes adoptadas por el Estado, con el fin, de reducir las des! 
gualdades en Educaci6n. ~ste horizonte, afecta, se ha re- -
ferido casi exclusivamente .a la necesidad de asegurar la 
igualdad de oportunidades para ingresar al sistema escolar, 
así la dec5.si6n más .importante qu~ con este objeto se tom6 
en el pasado reciente, consistió en instru~entar el. llamado 
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~lan de Once Años para la expansi6n y mejoramiento de la -

.Educación Primaria.- ~s cierto que este instrumento de 
planeaci6n también fue acompañado por otras medidas ten--
dientes a mejorar. 

La inducci6n de estos cambios sociales no ha sido 
compatible con los intereses de quienes dirigen el·desarr2 
llo educativo del país, ya que así lo revelnn las conclu-
siones de los estudios que han analiz,::ido con p::-ofundidad -
las relaciones entre el desarrollo educativo y la din6mica 

social del pais.. Se ha observado en efecto, que las poli 
ticas de expansi6n escolar aquí descritas favo~ecen en la 
población marginada, el desarrollo de lo. que se ha llamado 
"factor esperanza". E:ste consiste en la confianza '!Ue 

tienen los jóvenes marginados, actualmente privados de cor:. 
diciones de vida satisfactorias., de que ;,iodrán tener:' acce
so, a través de su in~reso al sistema escolar a mejores 
t.poi:-tunidades. Si est·:! confianza ;:iuede inculcarse median 
te las politicas de expansión escolar que no procuran de -
hecho, igualar las oportunidades educativas, no existe 
ningún incentivo ¡:iara modificar dichas politicas, por lo -
tanto, la necesidad de utilizar mecanismos que con!:::-ibuyen 

· ·exclusivamcmte a reducir las desiguüdades en educación -
s6lo a!)arecerá cuando las poblaciones marginadas enten en 
condiciones de plantear sus dem~ndas en una forma articula 
da y objetiva. (Muftoz Izquierdo; 79:31) 

Las definiciones.cualitativas de la educación mexl:, 
cana se considera como un factor importante del estado de 
atraso. y subdesarrollo, pero esencialmente como factor 
diná~ico de la economía nacional. De igual manera estos 
planteamientos han mantenido un enorme común denominador,
el manejo de la situación socioe~onómica educativa. 

L·l politica no ha prod1.icido los efectos esperados, 
la causa debe buscar-sa en su fundamentación te6rica-. Du-
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rante esta década, se han venido acumulando evidencias de -
las cuales se desprende que los efectos generados por· la ·
expansi6n escolar en el. desarrollo econ6mico y social del -
país han sido muy distintos de aquellos que esperaron desde 
que el Estado decidiera implementar políticas educativas 
encaminadas a acelerar el proceso de desenvolvimiento inte
gral de la naci6n. 

En forma general, se puede decir que: La Política 
Educativa del país ha partido de la hip6tesis consistente ~ 
en que el sistema educativo, puede contribuir al desarrollo 
del país, si aquel cumple ciertas funciones relacionadas 
con su preparaci6n técnica de la fuerza de trabajo, con el -
reclutamiento y formaci6n de los cuadros dirigentes, y con -
la socilización de las nuevas generaciones, que permitan 
incorporar a éstas a uri orden soci'al sujetas a procesos dé -
cambios de carácter continuo. 

Así vemos que las tesis que más frecuentemente se -
discuten en educación para mejorar la calidad de ésta y as! 
contribuir al ingreso personal como global del pa!s son las 
.siguientes: 

- Hay quienes proponen que la educación es una 
transformac16n paulatina de los valores sociales. 

- Que la educación contribuya a los procesos .ten--
dientes a modificar en profundidad las relaciones . . 

objetivas de producc16n. 

• Que la educaci6n contribuya a los procesos ten--
d1entes a reformar superficialmente el· siste11u1f -
social, de tal manera que se reduzca la gravedad· 
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de los efectos que dicho sistema produce en la ~ 
distribución equitativa de los valores sociales. 

Las tesis anteriores tienen, desafortunadamente, 
fuertes limites de viabilidad~ por tanto, a la evaluaci6n 
de.los valores existen determinados condicionantes estructu
rales a través de los cuales aquellos individuos que optan -
por el cambio son reemplazados por otros que pretenden pre
servar la situación vigente. 

El cambio se enfrenta a divers~s dificultades para 
distribuir equitativamente la ed~cación, pues los benefi
cios educativos son dif 1cilmente accesibles a los sectores -
de bajos ingresos; cuando éstos tienen acceso a sistemas 
no escolarizados obtienen certificados que, en muchos casos, 
tienen un valor inferior en la sociedad, y casi nunca se 
busca incorporar a los llamados "grupos marginados" a un 
sistema de producción que les permita retener los beneficios 
que generan. 

Si se aceptan estos principios, es necesario inves~ 
tigar la forma en que habra de definir el papel de las insti-· 
tuciones educativas en el cambio social. ~llo obliga, por 
un lado, a rechazar la tesis que sostiene el que estas .inst! 
tuciones deben preocuparse exclusivamente por sus asuntos 
académicos, ya que es necesario reconocer que existen fuer-
tes interrelaciones entre los procesos de educaci6n y el re
sultado de las mismas. 

~s pues, indispensable tomar en cuenta la calidad -
de lo que se enseña y aprende en el sistema escolar¡ pero 
también es necesario preveer y planificar lo que harán los -
egresados del sistema, en donde vemos que los procesos aca~ 
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dl!micos garantiza necesariamente la producc16n de egresados 
comprometidos en efecto, con los valores a los que el pa!s 
ha querido orientar su proceso hist6rico. (Mufioz Izquierdo: 
79:51) 
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1.3.- Plan Nacional de Educaci6n. 

En este punto trataremos las propuestas generales 
del Plan Nacional de ~ducaci6n, como una forma de visuali
zar la orientación a seguir en el presente sexenio. 

La Educaci6n sistematizada tiene la finalidad de -
forrnnr a los individuos de acuerdo c~n requerimientos eco
n6micos, políticas y culturales de la .sociedad en la que 
produce y a la que sirve. 

~l Estado, por mandato constitucional, está facul
tado para orientar y dirigir la educaci6n pública y priv~
da. En tal virtud los diferentes gobiernos han prestado 
especial atención y constante mejoramiento del sistema -
educativo, · P.ara asegurar su funcionamiento adecuado, acre
centando sus aciertos y eliminando sus fallas. 

Los requerimientos del ~stado actual de la Educa-
ción en i·i~xico evidencia de:f icienciü y i;iroblemas adminis-
trati vos, técnicos y pedagógicos que obstaculizan el apro
vechamiento Ó?tirno y la realización eficiente de los serv_! 

cios de enseñ~nza pública. La poca calidad educativa -
condic~ona los bajos niveles de aprovechamiento escolar, -
la escasa adquisición de valores, habilidades, actitudes y 

conocimientos necesilrios·?ara un desarrollo pleno de los -
individuos y de la sociedad en su conjunto. 

La exigencia nacional de una mejor prestación de 
los servicios educativos ~ue ofrece el Gobierno ~ederal 
propone que s6lo puede satisfacerse mediante una revolu~ 
ci6n educativa. Por eso el Phn i./acional de Educación, 
Cultura, Recreación y De?orte 1984-1988 se postulan los 
objetivos lineamientos y estrategias que manifiestan la 
voluntad p.olítica del gstado de propiciar las acciones in
dispensables para tener en todo el país, una educación de 
alta calidad que ayude a desarrollarse plenamente como 
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naci6n independiente y justa,que todos los individuos lo

gren sUfic:ientes condiciones materiales y espirituales 
para'tener una vida personal satisfactoria. 

La revoluci6n educativa postula que por medio de -
la educación se fundamenta una sociedad más justa democrá
tica y equitativa en la que se elimine: la centralización 

la desvinculaci6n entre la escuela y el hogar, la no partJ:. 
cipaci6n de la comunidad en las decisiones educativas la -
separaci6n entre el sector educativo. y el mundo del traba
jo, las desigua~dades económicas, políticas y culturales -
entre los grupos y regiones del país. · 

Propone mejorar la calidad del se=vicio en todos -
los .. tipos y modalidades de la educación 1 con el Plan Naci.5?, 
nal de ~ducación y la Revolución Zducativa, se ?retende 
promover la investigación, vinculada con lá docencia, unien 
do la de tipo científico con lá de.carácter humanístico y 

estableciendo.enlaces entre la ciencia y la tecnología y -

actividades productivas. Tiene como imperativo que las -
e3cuelas y maestros sean agentes de excelencia educativa. 

~xige innovaciones para proporc~onar educación masiva de -
buena calidad, atender adecuadar.iente a los adultos, presel:. 

' . 
var, im?ulsar y difundir. los lenguajes y las culturas de -
los diferentes grupos étnicos del país.CRevista de InvestJ:. 
gaci6n ~ducativa: 84:4) 

Al iniciilrse la ilevolución Mexicana en 1910, uno -
de los problemas m~s graves delpaís era el de la educación. 
se estima que en esa época el índice de analfabetismo erá -
aproximadamente del 80:~. La poblaci6n· escolar no llegaba 
al medio mill6n de aÍumnos. 

Al estabilizar el país, toma forma el programa ed~ 
cativo de la Revolución Mexicana en 1921, con la creaci6n 
de' la s. E:.P., se establecen cimientos del sistema escolar 
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y este empieza a crecer aceleradamente· hasta alean.zar en 

la actualidad grandes proporciones. De 1910 a la fecha. 
la población se ha multiplicado por 5 y la matr!culA esco
lar por 65. 

Tiene un sentido social lo .que se ha hecho para 
e'~tender los servicios educativos. N<;> son despreciables 

.los esfuerzos para equilibrar la oferta con la demanda de 
educación, sin dejar de reconocP..r la importancia de aumen
tar en su cantidad los servicios educativos, hoy·la preoc11 
paci6n central es avanzar en los programas para mejorar la 
calidad de la ·Educaci6n. 

El sistema educativo creció a un ritmo acelerado -
y pronto llegó a detectarse en su interior una situaci6n -
de crisis. Es una crisis,en gran proporción, de creci~-
miento que se complica con otros factores sociales. 

La reestructuración cualitativa admite qu~ la edu
cación nacional se. enfrenta a una dura crisis, ésto no su
pone negar los avances que se ha tenido. 

La expansión educacional lograda, la ampliación de 
su cobertura, significan un progreso evidente, sin embargo,. 
este énfasis en la expansión no ha. sido aco~pafiad~ de·una 
preocupaci6n similar en su calidad, de aquí que hay áreas 
que se tienen que sanear y enderezar, y otras que promover. 

~l sector educativo confronta múltiples problemas, 
ellas no provienen de la Revolución 2ducativa que se post~. 
la; es ésta la que obedece a las muchas, diversas y profun
dos problemas educativos, po~que hay serias dificultades -
qt1e no. se deben disimular ni soslayar, los momentos que 
vive hoy el pais, por eso se plantea llevar a cabo una re
voluci6n, desde la educación preescolar hasl~ la superior. 
de una u otra forma. percibimos carenci.=i~ '1'.!é: dej.an dos 
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lineas a.seguir para salir adelante; por un lado buscar la 
.reorientación económica con la: finalidad de lograr efectos 
inmediatos y vencer la crisis; y por otro, obtener cambios 
estructurales que·persigan objet:tvos a largo plazo, pero -
que llevarán a mejores y más sólidas condiciones de vida -
para un gran número de mexicanos. 

, Se ha hablado de revolucionar la educ<lción, con-· 
vencidos firmemente de que el sistema educativo nacional -
desd.e el nivel preescolar, al superior, exige más reformas 
Demanda.una ree~tructuraci6n cabal 'que parta de la educa
ci6n para los que han de educar y arribe la investigación 
cultural y científica. 

Se requiere más calidad, superaci6n acadé~ica, 
elimim1r persistentes desigualdades, vincular .docencia
investigaci6n, evitar la deserción escolar, fomentar la i,!l 
vestigación científica y humanísticci. ~xcluir tendencias 
hacia el aislamiento de centros educativos que deben cons
tituir un todo; desterrar prácticas que buscan convertir -
la educaci6n federal en un sistena cerrado, contenidos en 
si mismos, desvinculándolos' de otras áreas de la educación 
y la investigaci6n. 

81 t~r.mino revolucionar la educaci6n obedece al ~ 
propósito de la voluntad política, de no detener ante usos 
y pr6cticas qua unicanente se justifican con reiteraci6n -
a la ne~esidad de introducir verdaderos cambios en el sis
tema educativo, que lo'hagan acorde con los postulados del 
Art. 3o. Const., con lLls urCJentes necesidades de :·ll!xico y 

con un deber ineiudible de la moderna sociedad mexicana: ~ 
proc 1.Jrar la fo:mación profesional y la investigaci6n cien
ti=ica y cultu:al. 

La educnci6n en el país no sólo tiene la p~iori-
d :.d desde el punto de vista económico, en el marco de nuc.::, 
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tras limitaciones, sino que es para los. gobiernos un imperA 
tivo y un deber y es ésto lo que nos induce a combatir el -

desaprovechamiento y redundancias en el sistema educativo, 
que con frecuencia no opera con verdadero sistema sino como 
un conjunto de c!rculos cerrados, aislados y sin comunica-
ci6n entre si. 

Ante la presente crisis se propone combatir y corrs:, 
gir y dotar de congruencia a un sistema que hoy por hoy pa
rece incoherente. La trascendencia de la funci6n de la 
educaci6n y la gravedad de los problemas que la aquejan, la 
movilizará en ·1a realizaci6o de la renovaci6n educativa, la 
cual debe ser un esfuerzo participativo. (Miguel de la Ma
drid Hurtado: 84:6) 

La transformaci6n propuesta por el actual gobierno 
se traduce en una lucha en las dimensiones de la vida so--
cial, de alli que el Plan Nacional de Educación debe ser 
acoÑpañado por un cambio de conducta y actitud del indivi-
duo en sociedad, de lo contrario, sus efectos podrán ser 
minimizados o incluso anulados, pues la sociedad no puede -
mantenerse ajena a esta revoluci6n educativa, no s6lo trata 
de definir qué y c6mo mejorar la educación dentro de la 
escuela, sino pretende lograr· la renovaci6n y la congruen~ 
cia social. 

~l Plan Nacional de Desarrollo esta!:ilece para el -
sector educativo tres prop6sitos fundamentales, promover el 
desarrollo integral del individuo y de la sociedad mexicana 
ampliar el acceso a todos los mexicanos a las oportunidades 
educativas, culturales y deportivas y de recreación y, mej_2 
rar la prestaci6n del.servicio en estas &reas. 

La revolución educativa persigue, de acuerdo a es-
tos propóiútos generales y en concordancia con ln estrate--
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gia del cambio estructural los siguientes objetivos: 

t.- 1.nevat: la cal.idad de la educaci6n en todos los 
niveles, a partir de la formación integral del 
docente. 

2.- Racionalizar el uso de los recursos ~isponi~ 
bles y ampliar el acceso a los servicios educ~ 
tivos a todos los mexicanos, con atención pri.2 
ritaria a la zonas y grupos favorecidos. 

3.- Vincular la educaci6n y la investigación cien
tífica, la tecnología y el desarrollo experi~ 
mental con los requerimientos del ?ais. 

4.- Racionalizar y desconcentrar la educaci6n sup~ 
rior, la investigaci6n y la cultura. 

5•- r,iejorar y ampliar ·1os servicios en las áreas -
de educación fisica deporte y recreación. 

6.- Hacer de la educación u.n proceso permanente . -
participativo. (11 Programa Nacional de l::ducación 

Cultura, ~ecreac.ión y Deporte 1934-1988; 84:37) 

Uno de los imperativos de este pt"ograma Nacional -
de Educaci6n en su revolución educativa es elevar la cali
dad de la eclucaci6n sin dejar de responder al incremento -
de la demanda. ~ste objetivo es válido ~ara todos los ni. 
veles del sistema· educativo, desde el preescolar hasta el 
posgrado. 

La revoluci6n educativa tiene corno objetivo la am
pliaci6n del acceso a todos los mexicanos a los servicios . 

. de educaci6n. J;;s 'imperante enfrentar y abatir sistemáti
camente los déficit y rezagos que acentuan los desequili-
brios sociales y regionales& 

Sirnultaneamente se realizarán esfuerzos por redu
.cir al mínimo el analfabetismo y extender los servicios de 
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educaci6n bilingUe y educaci6n para adultos~ se avanzará -
en la consecuci6n de un mínimo de diez grados de educaci6n 
básica para toda la poblaci6n. Por otro lado deberán se-~ 
guirse previendo y atendiendo las futuras necesidades de 
educaci6n media superior a partir de la evoluci6n de la ma-
trícula, en los niveles precedentes. 

También se propone descentralizar y desconcentrar la 
educaci6n, la investigaci6n y la cultura, de tal manera que 
éstas se beneficien de la capacidad de atenci6n de las auto
=idades estatales y municipales, e incluso de la propia co~ 
munidad. La educación en las aulas deberá formar.hábitos -
que capaciten en el individuo para autoedu<?arse. Por otra 
parte los medios de comuniéaci6n masiva también tendrán una 
funci6n ímporta.nte al difundir la cultura tanto humanística 
como científica • 

.5e propo_ne hacer de la educaci6n un proceso social -
democz:-ático, para ello, se propone una mayor participací6n 
del sector productivo,de los padres de familia y de ios 
alumnos. 

~s evidente que. no son nuevos algunos de los objeti
vos y medidas que se contemplan.. E:n ciertos casos y en 
tiempos diferentes se emprendieron acciones cuyos resulta
dos han servido de experiencia. (Programa N,acional de .Educa
ci6n, Recreación y Deporte; 84:38) 
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l.4.- La ~ducación Tecnol69ica como un Recurso para el OeE_ 
arrollo del País. 

La educación en M~xico debe convertirse en un age.u 
te eficaz del cambio, del progreso social y econ6míco que 
aspira, para ello, es necesario que la educación tecnol69.! 
ca encuentre el lugar que le corresponde en el sistema edJ:!. · 
cativo nacional, como comple~ento indispensable de la for
mación humanístico científ íco general y como medio directo 
entre el servicio educativo y las.necesidades del desarro
llo nacional, .asi mismo, es necesario desarrollar activiC:~ 
des concretas para lograr una promocí6n cultural, social y 

profesional de la población. 

La educación tecnol6gica tiene un valor educativo 
de igual importancia que la educación humanístico-cientí--
f ico. Sl proceso educativo no puede cumplir con su obje-
:ivo instrumentcl básico de "enseñar-aprender", si los co.!l 
tenidos de la educ;;i.ci6n se limitan a las disciplinas que -
ayudan a "aprender a pensar•• y excluyen a las disciplinas 
que ayudan a "aprender hacer", la conjugaci6n de ambos 
aprendizajes dará como resultado un aprendizaje integral -
que es el que necesita la tecnología. 

La imagen que nos hemos formado de la tecnología 
viene del siglo XIX, por lo que tendernos a personificarla 
en término de maquinaria y herramientas físicas. Hoy la 
tecnología no se reduce a las especificaciones para hacer 
las cosas, sino que consi$te cada vez·más en la organiza-
ción y sistem~tizaci6n de la manera de poder hacerlas. 

La Tecnología'de acuerdo a estas consideraciones -
genera una cultura, ~st.a debe ocupar su lugar en el ámbito 
de la cultura en general.· La tecnología podr~ dar origen 
a una cultura d~ la síntesis integrativa, la divisi6n cl6-
sica entre lo cientifico y lo human{sti~~·~aed~rá superada 
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en una concepción del .mundo. 

Ahora bien, si la entrada de la tecnologia crea nu~ 
va ~orma de vida con valores propios, exige actitudes cor.ip~ 

tibles, si genera una nueva cultura, ~sta tiene que ser ma
teria de información, de aprendizaje, de educaci6n. 

Desde el ángulo de la economía la tecnología es un 
factor de desarrollo el que posibilita mejor y más eficien
te tecnolog!a.; 

El fen6meno se convierte en un círculo, de tal suer, 
te que para tener una alta tecnología se requiere de un 
alto desarro~lo, en consecuencia, uno de los signos del su2 
desarrollo es precisamente el bajo nivei de sus recursos 
teco.ológicos. 

Para el logro y expansión de un país es necesario -
implementar una misma política.en los renglones educativos, 
científicos y tecnol6gicos, que asuma la res~onsubilidad 
con sentido de unidad y complementaci6n mutua, de tal forma 
que estos tres renglones se vean como tres facetas de los -
recursos humanos y necesari·os para conseguir dicha meta. 

Desde el punto de vista educativo, mientras las re.o. 
formas a planes y programas se liniten a cambiar de titulos 
a las materias o aglutinar mal mezclar objetivos de aprendi 
zaje de las &reas cognocistivas y p:;icomotoras, no se esta
rá lleg~ndo al meollo del asunto, es necesario partir de un 
nuevo eje. "La cultura Tecnológica", que fundamente cam-
bios radicales pero coherentes y sistemáticos. (Díaz de Gu_! 
man, Rosario; 80:21) 

La realidad ha modificado la expansión de un hecho 
nuevo perfectamente conocido por la investigación contempo
ranea: 

Se ha modificado radicalmente la relación que exis-
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te entr-e la ciencia Y. la producción, entre la investigá~ 
ci6n tecnológica avanzada y el desarr-ollo, entre la cultu
ra y eL.trabajo se ha estableeido una relación directa • 

. Se ha establecido una relación dir-ecta entre lo c~ 
racteristico del sistema de educación técnica y la orient!!, 
ción del crecimiento, se desp~iega la tendencia hacia la -
=.usi6n orgánic~ de la educación e investigación y el des-
arrollo industrial. 

De acuerdo con materiales recientes, los estudios 
=.e la UNES~O, de!inen a la educación técnica como aquella 
que tiene la .finalidad de prep_al.'"ar directamente a los alu.!!!. 
~os para un oficio o profesión que no sea docente y otorga 

·este tipo de enseiianza tres niveles académ~cos: 

Sducación con énfasis en los a~pectos prácticos; 
3ducaci6n con énfasis en los aspectos técnicos y 
cient!ficos9 y 

~ducación Técnica Superior. 

E:stos niveles corresponden en México a la capacit!:_ 
ci6n del obrero, a los técnicos profesionales del nivel 
medio y el nivel licenciatura, es fácil advertir que tanto 
la definici6n como la clasificaci6n de la UNESCO Úenen un 
carácter puramente administrativo, en lugar de definir a -
la educaci6n técnica y precisar su rel~ci6n or-gánica con -. 
la producción, describen un sistema educativo t6cnico -
ideal y fijan sus objetivos más superficiales, establecie!!. 
do una dicotonomía absurda entre educación técnica y huma-

. nística. 

La educación técnica contemporánea en ge~eral.con~ 
.. tituyen un complejo proceso por medio del cual generacio-

nes adultas transmiten a las generaciones j6venes el con-
junto de conocimientos acumulados por la sociedad sobre su 
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base productiva y sobre la ciencia que la soportan¡ esta -
transmisión incluye desde el acervo filosófico general que 

sustenta a la disciplinas teóricas hasta los hábitos y ha
bilidades que reclaman el trabajo calificado, pasando por 
experiencias de laboratorio y la investigsción en todos sus 
niveles. Si tomamos en sentido amplio el concepto de ge
neración, es evidente que la educación, independientemente 
que sea realizado para adultos, queda dentro de este marco. 
La educación técnica garantiza la continuidad del proceso 

productivo la diversificación de la tecnología absoluta -
'por la tecnologl"a avanzada del aparato industrial '! la 
creación de las premisas científicos y tecnológicos para -
su renovación· constante. La educ:ici6n 'técnica y lo.s cen..:. 
tros de investigación se han transformado, para decirlo 
utilizando una expresión del r;iarxisrno en fuerza productiva 
directa, ésto significa que, eri nuestro tiempo, la c:iencia 
no puede desarrollarse si no se apoya en la ciencia y en -
la investigación científica avanzada. La educación técni 
ca ·ha definido así, en parte orgánica del sistema ?roduc-

Hvo de c1Jalquier naci6ns Los países como México, se en
cuentran en proceso de desarrollo, tienen la oportunidad -
histórica única de reorganizar la educación t~cnica paral~ 
lamente a la reor').:inización técnica de ¡.;éxico, podemos ad
vertir que, a pesar de las vicisitudes históricas de su 
desarrollo, responden coherentemente tanto a las tenden~
cias modernas de educación como a las demandas del pais •. Y 
no podría ser de otra manera, ya que nuestra educación té_s 
nica fue un resultado de las profundas transformaciones 

econ6micas que en estos siglos afectaron la estructura de 
la propi~dad y reorient~ron al creci~iento del país hacia 
la creación de un estado moderno. La educación técnica -
en i>té:dco tiene un carácter popular y democrático, se 
orienta al modo directo y natural hacia el sector productJ. 
~o, busca contribuir a ~ejorar la cultura de los estudian-
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tes y trabajadores. (Camargo Hernández, Emiliano;· 79:85) 

Por otro lado el problema de la educaci6n en México 
desde la década de los años cincuentas, .la educaci6n técni
ca ha sido objeto de diversas controversias, éstos han de-• 
pendido, en un primer plano, de los argumentos invocados 
para justificar la expansión de esta enseñanza o a su vez, 
tales argumentos han variado en función de los enfoques ut! 
lizados para analizar aquellas circ.unstancias externas al -
sistema educativo que en último término, determinarán la 
eficiencia de la enseñanza técnica. 

~n efecto, quienes hace dos décadas teorizaban sotj... 
bre el papel de la educación en el desarrollo econ6mico, 
ponían el acento en la educación t~cnica al señalarla como 
la indicada para formar los "cuadros med!Of!" indispensables 
para que, países como el nuestro, alcancen niveles de des-
arrollo más altos. Por esta raz6n, en México se estable
cieron durante el sexenio de L6pez Mataos y bajo el control 
de la SEP un sistema de escuelas técnicas de nivel medio. 

Posteriormente, dicho sistema tuvo que responder a 
otras presiones generadas, en primer lugar, por la escasez 
de empleos que se enfrentaron los egresados del mismo sis-
tema, y en segundo iugar, por la necesidad que ya se ~entía 
de canalizar hacia las especialidades tecnológicas la dema.n, 
da social a que se enfrentaban las universidades del país. 

La respuesta a estas presiones consisti6, simpleme!l 
te en agregar en forma-gradual la enseñanza·de nivel supe-
rior a las escuelas que ya impartian educación t~cnica de -
nivel .medio. 

La percepción del impacto que el crecimiento de la 
enseñanza de nivel superior ha tenido sobre la calidad de -
la educaci6n en las. instituciones que la imparten, sumada a 
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la constante observación de que los egresados de las carr~ 
.ras.de nivel medio superior tienden a permanecer subemple!!, 
dos, ha llevado a las autoridades a la conclusión de que -
es ~ecesario practica_r la poÜtica que se ha implantado r~ 
cientemente. Por esto insisten en la necesidad. de desarr2 
llar escuelas técnicas 'que ofrezcan ª·sus alumnos oportun.!, 
dades de realizar estudios superiores, sino que conduzcan 
a las.llamadas "salidas terminales" de nivel medio, debe-
mos advertir, sin embargo, que las condiciones que deter-
minaron en el pasado la conversión de las escuelas ,técni-
cas de nivel medio, en instituciones de nivel superior, no 
han desapare~ido durante los últimos años, sino que, al 
contrario, se han agravado considerablemente a partir de -
1976, no hay por tanto, a la vista,· elementos de juicio 
que justifiquen desarrollar t~cnicas de nivel medio, si se 
atiende a los efectos que dich<;ls escuelas generan el mere!!. 
do laboral. (Muñoz Izquierdo, Carlos 80: 165) 

La superaci6n y el paralelismo existentes en Méxi
co, entre la educación técnica escolar y. las múltiples ac
tividades e instituciones (públicas y privadas) de forma
ci6n profesional extraescolar permiten ubicar claramente a 
M6xico, dentro del modelo de los sistemas paralel3~ y sep~ 
radas de formaci6n de recursos humanos, con una fuerte ten 
dencia hacia la privatización de, la form4ci6n extraescolar, 
sin embargo, se deben señalar tres grandes diferencias hi.2, 
t6ricas que distinguen ~l caso de México, del modelo lati
noamericano de formaci6n de recursos humanos, caracteriza
do este 6ltimo, por la supera9i6n organizacional y curric_!! 
lar entre la educaci6n técnica escolar y la formac16n pro
fesional extraescolar. 

&n primer lugar, en M6xico no se.consolid6 desde -
el siglo pasado un sistema limitado pero eficaz de educa-
ci6n t~cnica, dl:ectamente vinculada al desarrollo de los 



sectores prioritarios de la economía en este momento: Mi
nería, transporte, energía, metalurgia, manufactura, mien;,. 
tras que la mayoria de los países de la región; la educa
ción técnica escolar alcanzó un desarrollo muy limitado y 

no gozaba de prestigio social, éste prejuicio contra la -
educación' técni7a, .era reforzado por la preminencia de la 
educación en general, academicista, orientada a estudios -
superiores y generalmente.con contenido européisantes y -
que reproducían socialmente la actit~d de rechazo hacia el 
trabajo manual y en particular, hacia el trabajo industr.i.aL 

c;n segundo lugar, el periodo postrevolucionario en 
México.gener6 una gran cantidad de conceptos y experiencias 
educativas, en educación popular y en esquemas de vinc~la
ción de·la educación con el proceso produc~ivo. 

Sn tercer lugar, a mediado de los años 30, durante 
el periodo Cardenista, se creó el Instituto Politécnico -
Nacional, con el objeto de formar técnica y científicamente· 
a las clases populares mexicanas, par~ facilitar su mayor 
participación en el desar~ollo económico y político del 
pa!s y en particular para suplir rápidamente la ausencia -
de tecnología extranjera retirada del país, despu~s de la 
nacionalizaci6n de la industria petrolera. El Instituto 

. Politécnico Nacional, adquiri6 rápidaraente un amplio pres
tigio en sectores de la poblaci6n de la clase media y ~-· 

obrera y se convirti6 en un medio eficaz de promoci6n·so-
cial a través de la acred·~tación educativa de nivel tácni
co superior. 

Por estas razones, la discusi6n sobre la formaci6n 
extra~scolar se.presenta en México muchos aiios después de 
la consolidilciór:i y expansión de esta modalidad en la mayo-
r!a de los países de la región. A mediados de los años -
60, empieza a plantearsa en México el conce~to de que la -
mayor contribuci6n 'económica óe la educación depender!a --

49 



del grado de adecuaci6n cuantitativa y cualitativa de esta 
-última a los requisitos del aparato productivo.. Zste co.u 
cepto es expresado a través de numerosas críticas al sist~ 
ma éducativo, centradas como en los latinoamericanos, so-
bre la inadecuaci6n y la insuf"iciencia de la educaci6n es
cofar, en particular la ei:lucaci6n técnica, en la formación 
·de recursos humanos.necesarios en ~l rápido proceso de la 
industrializaci6n y diversif icaci6n del aparato producti-
vo, que se efectuó en ese período. Se planteaba además -
que dada la gran diversidad de necesidades de calificación . 

. . 
ocupacional, presentada por las industrias y la gran hete-
rogeneidad e~on6mica y técnica <le estas, es entonces nece
sario crear modalidades de capacitación ·laboral, paralelas 
y aún suplementarias a la educación escol.:ir, y que estuvi~ 
ran en estrecha vinculación co~ las empresas, para asi· 
formar rápida y eficazmente la.fuerza-laboral necesaria -
para la diversas ocupaciones y oficios. 

A finales de la década de los 70, podemos identifl 
car a las· siguientes tendencias de desarrollo del sistema 
paralelo de- formación de recursos humanos en ¡.1éxico: 

a) La tendencia generalizada en' el sistema educat,! 
vo nacional formal hacia ~a mejor diferencia curricular y 

organizacional entre la educación general y la educ_ación -
técnica, y hacia una expansión preferencial en la matricula 
en esta última modalidad. 

b) Dentro de la.educación técnica, una clara ten~ 
;dencia hacia la creación de canales terminales diferencia
das, organizacional y curricularmente, del sistema educat,! 
vo, en pa1.0 ticular a nivel r.:edio superior. 

c) Una tendencia marcad~ hacia la subordinación de 
los objetivos y contenidos de la educación técnica a las -
n~cesidades particularistas de las empres~s de cada región .. 
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del pais; lo que equivale, en el· marco· nacional, a la cre
ciente subordinaci6n de la educación a las necesidades es
pecíficas determinadas por la división del trabajo a las -
empresas dominantes a nivel regional. 

d) Finalmente, una tendencia hacia la util1zaci6n 
por parte de la em~resa privada de la infraestructura de -
la educación técnica y de la formaci6n de recursos humanos, 
para los programas de .capacitación y adiestramiento; orga
nizado por la empresa para su propio personal. 

En síntesis, la evolución reciente de la educación 
t~cnica y de la formación extraescolar en México, como si§_ 
temas paralelos y separados en la formación de recursos 

.humanos, permite anticipar las siguientes características 
a mediano plazo• 

En cuanto a las relaciones entre educación tecno16 . ·-
gica y formación profesional extraescolar, es posible.plan 
tear la mejor separación org~nizacional y curricular entre 
éstas lo cual dificulta la posible transferencia y/o equi
valencia de conocimientos y habilidades entre una y otra •. 
~sto disminuye las posibilidades de movilidad ocupacional, 
introduce una mejor inflexibilidad en la formación de re-
cursos humanos y refuerza el carácter terminal de '1as op-,.;, 

ciones· vacacionales y académicas efectuadas a temprana -
edad~ 

en cuanto a la capacidad de generaci6n en d6gma de 
ciencia y tecnolog!a, es posible plantear que en el conte.,!i 
to de la descalificaci6n cognoscitiva de alto nivel, de la 
mayor!a de la poblaci6n económicamente acti~~ y de la pro
fundizaci6n de la gran heterogeneidad técnica y económica . 
entre las empresas del sector moderno, dominante y los del 
sector de pequeña y mediana industria se presentará un re
forzamiento del papel hegem6nico de la~ grandes empresas -
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monop&licásy oligop6licas, generalmente trasnacionales e -
·importadoras de te9nolog!a generada del exterior. (Proyec
to Multinacional de E:ducación Técnica¡ 82:33) 

~ara terminar~ es pertinente hacer algunas observ~ 
ciones que conecten lo que hemos expuesto con la planea
ci6n educativa del pa!s. 

Según algunos razonamientos, se dice que bastaría 
distribuir la educación en una forma menos injusta para -
mejorar la dlstribuci6n del ingreso. · Tal razonamiento se 
basa, sin embargo, en observaciones muy superficiales.que 
captan correlaciones entre los salarios que corresponden -
en promedio á la población, que ha cursado mayores o meno
res niveles de escolaridad, los análisis reflejan que si -
en las presentes cond~ciones, se sigue expandiendo la ens~ 
ñanza técnica de nivel medio s~perior, los egresados de -
ésta tendrán que seguir buscando refugio en el sector in~ 
fo~mal de la economía, ya que el sector moderno de la mis
ma no está siendo capaz de ofrecer oportunidades laborales 
que serian necesarias para absorber' los egresados de esta -
enseñanza. 

Detrás de esta profunda contradicción entre los r~ 
querimientos tecnol6gicos·que se derivan de la demanda gl,2 
bal y el perfil de los recursos humanos disponibles en el 
pa!s. Por tanto se exige orientar la enseñanza técnica -
hacia actividades que contribuyan directamente, a mejorar 
la distribuci6n del ingreso, en lugar de seguir esperando 
que el mercado de trabajo cumpla por si mismo una· funci6n 
que no puede desempeñar. 

Es también pertinente señalar que si, en las pre-
sentes condiciones se elige alternativa de detener el cre
cimiento de la enseñanza superior al mismo tiempo que. se -
acelera el crecimiento de las escuelas t6cnicas de carác--
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ter terminal- s6lo se fomentaría el desarrollo de universi~ 
dades cada vez más elitistas, cuyo funcionamiento acentua~
r!a a6n más nuestra ya desigual distribuci6n. 

Aunque se sabe que las pautas conforme a las cuales 
se distribuyen actualmente las oportunidades educativas no - . 
bastan para mejorar la distribuci6n del ingreso, podría es
perarse una mayor distribuci6n del ingreso, as! como una -~ 

mayor concentraci6n del mismo, si se opta con plena concien-
• cia por una distribuci6n educacional todavía más desigual. -

Así pues, es indispensable considerar la necesidad de que
la expansi6n de la enseñanza técnica se apoye en una visi6n 
del desarrollo.que garantice la vinculaci6n de esta enseñau. 
za con la satisfacci6n de las necesidades reales con los ,.. 
grupos mayoritarios del país. (Muñoz Izquie.t::do, Carlos;80:28). 
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..:APITULO 2 

EL SISTE:MA DE: E:NSE:ÑANZA ABIERTA 

~n este cap!tulo se dará una idea general de lo 
que ha sido el desarrollo de la educaci6n abierta basada 
en el análisis de la revista de "Tecnológico Abierto", ed.!, 
tada por la Dirección General de Institutos Tecnológicos, 
con el objeto de ubicar esta modalidad en un contexto his
tórico. 

Se expondrán algunos hechos importantes para la 
historia de la_ educación, en este siglo y con lo vist~ an
teriormente, nos dará una pi uta para adentrarnos en lo que 
se refiere a los antecedentes de la enseñanza abierta. 

Trataremos de que ~sta modalidad no sea una innov~ 
ción superflua, que al desarrollarse en extensi6n, no se -
desarrolle en profundidad, volvi~ndose as! en un problema 
y no en una solución que es como se plantea. 

La educación abierta, no es un hecho aislado, sino 
coexiste con otros hechos y teorias educativas a los que 
no puede ni conviene permanecer ajena. 

Un conocimiento al menos inicial sobre estas cien-· 
cias, se hace indispensable par~ conocer la modalidad de -
la enseñanza abierta, la cual por su reciente creación, 
debemos tener muy presentes, pues de otra manera fácilmen:.. · 
te ésta modalidad se desvirtuaría oor falta de una funda--.. 
men.taci6n teórica sólida. 

Este proceso educativo, se ha llevado a· cabo, de -
forma espontánea y esp~~ádica, o bien d~ una forma inten~ 
cional o sistemática. 
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2~1~-. Antecedentes de la Enseñanza Abierta • 

La palabr~ pedag6go (conductor del niño}, es muy -
antigüa 'y se refería al esclavo que cuidaba del niño de 
los.nobles. De aquí surgió en el Siglo IV A.c., la pala
bra 11 Paidea" ·significa el hecho integral de la educaci6n, 
como cultivo del cuerpo como del espíritu. 

De la educaci6n intencional y si~temática, sur--
gió el concepto de "enseñanza" entend;i.da como transmisi6n 
de conocimientos por parte de una persona que previamente 
los ·ha adquirido. 

¡:;sta transmisión de conocimientos se fue est?:'uctu·· 
rando de tal manera, que en el Siglo XV:tI apareció el con
cepto de "Didáctica" como la ciencia de la enseñanza. 

La forma pr&ctica, concreta estructurada en que se 
mostr6 la didáctica, permitió su desarrollo a tal grado, -
que poco a poco el concepto de enseñanza fué supliendo el 
concepto de educación, quedando ~ste con un sentido perma
nente teórico y especulativo • 

Iniciada la edad moderna, un nuevo cambio se real.!, 
za en el campo educativo con la educaci6n. pública organiz.!!_ 
da por el ~stado. A partir de ésto, la instrumentación -
directa del poder público, en los asuntos educativos fue 
cada vez en aumento, hasta llegar a la escuela obligatoria 
a partir del Siglo XX. 

Ya a estas alturas, la dualidad educación-enseñan
za, estaba plenamente definido, precisamente, es en ésta -
~poca cuando la teoria pedagógica estaba en manos de te6ri 
cos y filósofos. Asi vemns que las ciencias de la educa
ción m&s sobresalientes son: 

La teoc!a pedagógica.- Busca la fundamentación 
t~órica de la educación como una ciencia, la cual a su vez 
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fundamentará cualquier t~cnica pedag6gica existente, o bien 
'podrá crear nuevas, por su objetivo específico, la teoría -
pedag6gica también deberá considerar las ciencias que nece-

. sariamente la deberá auxiliar y fortalecer, tales como la -
Psicolog!a, la Antropología, la Pilosofia, la Higiene, la -: 
l?aidologia, la Fisiología y la Anator:iia, y las Ciencias .So
ciales. 

Dentro de la teor!a pedagógica, también deberá con
. siderarse el estudio de los métodos de investigaci6n de 
que las ciencias de la educaci6n podrán hacer uso.' 

Ontologia de la educaci6n.- Etimológicamente, onto
logía significa tratado de ser. De aquí que la Ontología 
de la educaci6n sea el .estudio de ésta como hecho real; el 
estudio del hecho educativo. lQué es el hecho educativo? 
lC6mo y dónde se realiza? son ~stos los problemas fundamen
tales de la Ontología de la educaci6n. 

~n ésta ciencia, se estudiará la esencia, formas, -
grados, funciones, así co~o las leyes de la educaci6n, para 
responder a la pregunta lQué es el hecho educativo? 

Axiología y Teleología de la educaci6n.- Estas 
ciencias son funda~entales ya que encierran la ~ustifi--
caci6n filos6fica del hecho educativo. Se trata de recon2. 
cer los valores (AXIOLOGIA) y los fines últimos CTELEOLQGIA) 
que persigue la educaci6n, son precisamente ~stas ciencias 
las que encierran los orígenes de la educaci6n permanente,
que es la base de la educaci6n abierta en su más amplio sen. 
tido. 

Posteriormente, vemos c6mo la educaci6n permanente 
es una· teoría pedag6gica que se está plasmando en un hecho 
educativo llamado: "f;ducaci6n Abierta", y que a su vez, la 
educaci6n permanente se asienta en valores (AXIOLOGIA) muy 
propios de la época en que aparece. 



Didáctica.- Se encarga de la investigaci6n de los -
métodos y las técn~cas a seguir para realizar el hecho edu-
cativo de una manera más eficiente. La diferencia entre -
los ·_métodos de la Didáctica y los métodos de la teoría ped2_ 
g6gica, es obvia; los primeros van tras un fin inmediato 
que es la realizaci6n eficiente del hecho educativo¡ los 
segundos van tras un fin más mediato: Qué camino seguir para 
llegar cient1ficamente a la esencia del hecho educativo. 
Los primeros son métodos de enseñanza-aprendizaje y los se
gundos son métodos de investigaci6n. 

Organización y administración educativa.- La prime
ra se refiere a los factores políticos qe la educación, o -
sea, los órganos e instituciones responsables de realizar -
el hecho educativo. Esta realización consistirá.en forma 
adecuada de administraci6n y así tenemos la segunda de és-
tas ciencias fotimamente relacionadas~ (Tecnológico Abierto 
76:2) 

Estas innovaciones educativas (m~todos de KILPATRICR, 
centros de interés de D~CROLY, los grupos móviles de CLAPA
~E:Dt;, el plan DALTON, el sistema ·dINHE:TKA los métodos de 
MONTE:SSORI, COUSINET, F'REIN:::T 1 DE':JE:Y, LORE:NZO FILHO) por 
razones puramente hist6ricas, centraron sus actividades en 
la educación y enseñunza de los niños. ~sto es perfecta-
mente aplicable porque sus creadores no pusieron·a conside
ración la idea que prevaleció durante muchos años, de que -
los primeros años de la ·Vida humana son de adquisición de -
conoci'mientos fundamentalmente de cultura y educación. y el 
resto de la vida son de aplicación y exploraci6n de éstas - . 
adquisiciones. 

Pero con todo ~sto, l~s innovaciones de este siglo 
tr4jeron enormes ventajas: 

La instrucción (enseñanza) debe coexistir con la -
educación. Entre otras palabras¡ toda instru~ci6n debe -
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traer consigo actitudes humanas superiores a la simple adqu,i 
sici6n de conocimientos. y en este sentido inverso la ed~ 
cación nunca consistirá ·exclusivamente en amueblar la memo
ria del ser humano. 

Sa desarrolló consecuentemente el estudio de otras . 
actividades y aptitudes humanas relacionadas con la obra 
educativa, aparte de los puramente intelectuales tales como 
la atención, la fatiga, la memoria, el lenguaje. 
des métodos pedag6gicos del Siglo xx, ya gozan de 
científica dando con ello, origen .ª la denominada 
Zxperimental. 

Los gra.u 
validez -
Pedago9.f.a 

:::ntre los precursores de esta corriente, se encuen
tran f;O\"IAR.D THORND!KE: con sus investig~ciones sobre el 
"ensayo y error", enfocados particularrnenté al problema de 
cómo aprender. y ALFRE:D BINET, con su "Escala métrica de la 
inteligencia" lograda de test mentales. Los pedag6gos del 
Siglo XX, siguiendo a THO!UlDIKE, BINET y otros, decidieron 
aplicar a la educación, los métodos estadísticos de control 
y de observación científica que ya se aplicaban en otras 
áreas del conocimiento. 

Un valor común a todos ~stos métodos moder~os, es -
que ponen al ser humano s11jeto de la educaci6n, por encima 
de los contenidos de la instrucci6n. Se trata de adecuar 
la instrucción al hombre y no viceversa. · 

Las investigaciones de BINET abrieron horizontes -
sobre las diferencias individuales en cuanto a capacidades 
intelectuales. Con ~stos antecedentes de BINET, los edUC!, 
dores ampliaron el éarn~o de las diferencias individuales y 

consecuentemente· se empez6 a individualizar lá enseñanza 
(Método auto dirigido de Deschamps, el plan DALTON, el est~ 
dio dirigido y la instrucción.personalizada). 

Se inici6 la integraci6n de los conceptos de educa-
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ción enseñanza. Definitivam~nte la enseñaza-abierta, en 
-su más amplia y ambiciosa significación, est~ destinada a 
ser una etapa ·f'undamental·de ésta integración que aún se -
encúentra. en pcoceso •. 

También en este siglo, surgieron muchos conceptos 
pedagógicos muy susceptibles de c_onfundirse: E:ducación In
tegral, E:ducación continua, ~ducación permanente, gducación· 
recurrente, gducación Abierta. 

~xplicitemos brevemente cada uno de ellos: 

JUAN FE:ÓE:RICO HE:RBART (1776-1841).Pilar de la ped~ 
gogia moderna, logró clarificar la incoherente y desarticu . -
lada cantidad de problemas pedagógicos de la época, evoccl!l 
dose en el verdadero sentido de la palabra, pues todos sus 
antecesores habían desarrollad? muchos tópicos de los pro
blemas, pero sin tener una versión de-conjunto. HERBART 
mostró con claridad que entre el desarrollo de las "Facul
tades del espiritu" y la adquisición de conocimientos, 
existe una óltima relación. Al desarrollo de la ••racult~ 
des espirituales" lo llamó educación y a la adquisición de 
conocimientos le llamó instrucción. 

en 1934 aproximadamente un siglo después de su 
muerte, las ideas de Herbart consideradas en su tiempo co
mo idealistas, volvieron a tomar cuerpo bajo la denomina-
ci6n de Educación Integral, entendiéndose con ésto, que la 
instrucción como adquis~ci6n de conocimientos y hábitos, -
s6lo tiene sentido si va acompañada del desarrollo de la -
totalidad de las facultades humanas. 

en 1934, Robert Peers, escribi6: "La educaci6n en 
su conjunto debe consistir en un proceso de adaptaci6n del 
individuo al mundo en que vive, pero como el mundo está en 
evoluci6n constante y dado que el individuo es uno de los 
_agentes potenciales de la evolución, ese proceso debe ser 
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continuo, porque la adaptación n~ es un resultado que se ~ 
obtiene de una vez por todas durante la infancia y la ado

. lescencia". A ésto se denomina Zd.ucaci6n Continua. 

~n este siglo, caracterizándose por los cambios 
cient!ficos y culturales, cuando empieza a utilizar'éste -
térr.1ino. En efecto, algunas Instituciones de E:ducaci6n -
Su~erior, está creando departamentos de Educaci6n Continua, 
cuya finalidad es mantener constantemente informado a los -
profesionales sobre los más recientes avances de la cien~ 
cia y la técnica. Definitivamente nadie en la actualida:.:l, 
podrá vivir de las "rentas de la informaci6n recibida en -
la escuela". (Tecnol6gico Abierto~ 76:6) 

Significado similar tiene la idea de 11Educaci6n .... 
Permanente", aparecida por primera vez en 1965 en la -
um:sco. 

E:n i1La E:ducaci6n Permanente" (Salvat Zditores, Sél!, 

celona, 1973). Los autores clasifican en tres grupos el 
significado de esta expresi6n: 

a).- Significado de Culturizaci6n o Socializaci6n; 
como proceso psicosociol6gico por el cual el 
hombre se amolda a la cultura o a la sociedad 
que lo rodea. Por educaci6n permanente se -
entenderia que a lo largo de la vida se reci
ben impactos del contorno socio-cultural que 
nos configuran más allá de nuestro querer. . , .. 
~sta es una acepcion pasiva de lo que es la -
tducaci6n·Permanente. 

b).- Significado de Sducación de Adultos~- ~s el -
que má3 se confunde con la educaci6n permanen. 
te ·propiamente dicho, por~ue mientras la se-
gÚnda es más genérica y más bien 'Jna teor!a -
pedagógica, la primera la ~ociemos considerar 
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ya como un hecho educativo más o menos estru_s 
turad~ y que en la práctica muchas veces sólo 
viene a ser la 11 escolarizaci6n sui gen,eris" -
,del adulto. Ejemplo de ésto, es la llamada 
Alfabetización de Adultos. 

c).- Ell 'tercer significado, que para los autores -
de la obra citada es el más acertado, entien
de la Educación Permanente como un cambio to
tal del proceso educador, fruto de una nueva 
vis.i6n del fenómeno educativo. Rebasando 
las ideas sobre la Educación Integral, la 
·Educaci6r. Permanente tiende hacia una educa-
ci6n que permanecerá toda la vida; .además de 

.abarcar todas las capacidades del ser humano. 
Se rompe definitivamente el prejuicio de dos 
etapas de la vida:· la etapa de formación, y -

la etapa de producción. Según la teoria de 
la Educación Permanente, toda la vida es for
mación y producción a la vez. Durante toda 
la vida somos alumnos y maestros. 

En la ~ducación Permanente, el hombre no es objeto, 
ni receptor de la educaci~n; es el sujeto, el actor y ei -
autor de su propia educación. 

No se justifica en la Educación Permanente la sep!_ 
ración entre lo escolar y lo extraescolar. La posibili~ 
dad hu"\ana de entender, ·altamente explorada en los centros 
escolares debe desarrollarse tanto como las posibilidades 
de creatividad, efectividad y de comunicación social. 

Ya nos referimos anteriormente a la Educaci6n de -
Adultos y se observó que la extos_i6n de éste concepto es 
menos que la educación permanente, pues es s6lo una forma 
d~ escolarización~ 
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La primera reglamentaci6n de la Educación de Adul

tos se remonta a la Revoluci6n Francesa, en 1972 el poder 
político ordenaba: ttz¡ maestro dará todos los domingos 

una conferencia pública a las que asistirán ciudadanos de 
todas las edades". '!: en. 1974 se cre6 en Francia el pri
mer centro de Inst~ucci6n de adultos. 

Menos conocida. pero dignc:i de mencionar es la E:duc!!_ 
ci6n Recurrente, puesta en práctica de manera especial en 
.paises socialistas y que encaja perfectamente.dentro de'._
las corrientes. pedagógicas actuales. Consiste en inter-
cambiar durante tOda la vida productiva etapas escolares -
con la vida prOductiva, o sea dedicando medio día a una 
actividad y medio d!a a otra, o bien por períodos de ·tiem-
pos alternados. Lo consideraremos co~o un intento más de 
~esponder a la proble~ática educativa tal como está plan-
te~do en la actualidad. 

3ducaci6n Abie:ta o ~nseñnnza Abierta.- La de~ocrs 
tizaci6n de la cultur~, el desarrollo social, el derecho -
de educación para todos, son necesidades imperantes para ~ 
reducir las enormes diferencias existentes entre cultos e 
incultos, entre pudientes y no pudientes, entre quienes 
tienen muchos y quienes no tienen nada económicamente, cuJ.. 
tural y socialmente, por otro lado, so pena de graves con
secuencias, se impone tener que aceptar el diálogo entre -
la cult:.ira popular y académica, actualmente en abierta 
pugna. Esto exige que l~s centros escolares se abran al 
medio en que se encuentran enclavadas de una forma más 
efectiva y diferentes a como lo habían hecho hasta ahora. 

8ste es un problema de mucha .actualidad que se ha 
venido agravando. paulatinamente en los últimos años, a 
casi todos 'los paises del mundo. La Gducaci6n Integral y 

la ~ducaci6n Permanente son teorías pedagógicas que prete!l. 

den dar una s9luci6n más especulativa que práctica a ~ste 
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problema • La Educaci6n Continua, la Educación de Adul--

. tos y la Educación Recurrente se han presentado como solu

ciones concretas. La ~ducaci6n Abierta se perfila como -
una·soluc16n mis efectiva. 

Ea concepto de Escuela Abierta es tan obvio que se 
pregunta por que'hasta la segunda mitad del Siglo XX hizo 
su aparici6n. 

El origen de la Enseñanza Abierta sistematizada, -
se remonta a 1963 y su nacimiento se debe a razones pura-
mente politicas.. Harold :Jilson, primer Ministro de Ingl_a 
terra, ·necesitaba en ese año un apoyo para sus ideas pro--, 
socialistas, ·además de que estaba presionado por las cla--
ses sociales que no alcanzaban una educación universitaria. 
Con éstas presiones, "'lilson trató de "divulgar" la educa-
ción universitaria en forma m¡¡siva a tr;;.vés de la radio y 

la televi::;i6n; a esa innovación· la denominaron Unive.::sidad 
del ;\ire, que no contaba aún con una estt'uctura definida. 

Fue hasta 1969 1 después de haber c~~biado el nom-
bre al de Universidad Abiet'ta 3ritánica, se pt'ocede inclu
sive al otorgamiento de títulos acad~micos. 

Con idénticos fines y métodos similares, apareci6 
en ott'os países ésta innovación, tornando diversos nombres 
como universidad sin muros, universidad a distancia. 

'e, 

~n su corta vida y por las experiencias existentes 
al t'especto, la escuela .abierta tiene ciertas notas que la 
cat'acterizan. · 

a).- Zs una Institución escolar compl~ta, con alu! 
nos, maestros, métodos didácticos.propios, 
tareas, control, evaluaci6n, gt'ado académico, 
pi:omoción. 

b).- ~l aprendizaje se realiza total o parcialmen
te fuera de instalaciones cscolat'es. 
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c).- Sxiste planeaci6n Técnico Pedag6gica de los --' 
recursos didácticos, de la evaluaci6n del aprg, 
vechamientc para la ratif icaci6n didáctica que 
sea necesari.:l y para que haya maneras expedí-
tas de ?romoción adecuada a sus necesidades 
espec!f icas. 

d).- txiste control de alumnos en sus inscripciones, 
evaluaciones, horarios. . El estudiante de Ja 
escuela abierta, a diferencia del llamado "es
tudiante libre" tiene relación permanente con 
la Institución. 

e).- Generalmente existe un control de material di
dáctico entregado. 

f).- El medio fundamental para el proceso gnseñanza 
Aprendizaje es la guia de estudios o libro- -
guía entr~gado al alumno y redactado, que lo -
usarán en forma de auto-aprendizaje. 

g).- Las guías de estudio, dispuestas generalmente 
en forma de unidades, van acompañadas de mate
rial ·ae apoyo y de indicaciones sobre la forma 
en que se realizará el auto-aprendizaje. 

h).- Como general~ente la enseñanza abierta se ofre 
ce a grandes masas, los alumnos son divididos 
por zonas geográficas. 

i).- Existe una su.pervisi6n permanente a todas las 
zonas geográficas, lo que constituye un 6rgano 
de contro-J. y de comunicación sumamente eficie!!. 
te. 

j).- Las. Instituciones que cuentan con más recursos 
económicos disponen de un instrumental de 

trans~isi6n y recepci6n (radio y televisi6n), 
así. como otros medios masivos de comunicaci6n. 
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Para su manejo y programaci6n cuentan también 
con oersonal caoacitado. . . . 

Cabe preguntar len qué consiste la apertura -

de la escuela y de la enseñanza? 

Definitivamente esa apertura tiene muchos signifi
cados: Apertura en las estructuras formales de la Instit,1;!. 
ción, apertura curricular, apertura en cuanto a contenidos 
programáticos, apertura en cuanto a los sujetos a quienes 
se ofrece, apert~ra ideológica, apertura en cuanto a la du
ración de los estudioso La mayor o menor utilización de -
éstos signifi~ados traerá como consecuencia la mayor o me-
nor apertura de una estructura escolar. 

Tomemos algunos ejemplos de esta apertura. 

La Universidad Abierta Británica nombró una comi
sión altamente especializada que se encarg6 de 
estructurar programas y guías de estudio diferen• 
tes a los de la universidad tradicional y sumame~ 
te actualizados. Se eliminaron requisitos de • 
ingreso y se redujo al mínimo el tiempo de perma• 
nencia en· los recintos escolares. 

Otro ouen ejemplo de la flexibilidad en la apert~ 
rade la escuela, es lo que se realiza en Francia, 
aunque con una característica muy es¡:iecial. ::1 

16 de julio de·1971 1 se promulgó una importante 
ley denominada Ley de :::ducaci6n p'errnanente por -

la que se permite que la escuela opte por una 
gran variedad de aperturas. Se desarrolló mucho 

la tele-enseñanza a todos los niveles; se dió. én
fasis especial y bien organizado a la enseñanza -
por correspondencia a Nivel Supedor, se creó la 
Universidad a Distancia a la que·se ingresar!a 
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por medio de un examen especial pero de indole tg, 
talmente diferente a la tradici6n escolar·. 

Un ejemplo muy original e inclusive anterior al -
de Inglaterra, es el que las Universidades Libres 
de los Estados Unidos. Es la forma más radical 
de lo'que estamos denominando Educaci6n Abierta. 
gstas universidades están totalmente abiertas a -
cualquier tipo de personas los programas .de estu
dios, si as! se pueden llamar, son elaborados po~ 

. los mismos alumnos en combinación con los admini.§. 
tradores y maestros que son totalmente volunta--
rios. No hay exámenes ni menos aún calificacio
nes o algún tipo de reconocimiento. Obviamente 
no dan t!tulos profesionales, pues no hay carre-
ras estructuradas. 

Naturalmente que por ahora esta experiencia· (Ha-
bia en 1972 cerca de 120 universidades libres en 
los Estados Unidos) no nos puede servir este mo-
delo para los fines que se propone pero si nos d~ 
una idea de que, en forma estructurada o no, la -
enseñanza abierta, sobre todo la basada en los 
principios de· la educación permanente es 'un hecho 
pedag6gico actual y sin mucho temor a errar, se -
perfila como un camino bastante sólido para la 
escuela del futuro. 

- En M~xico, la Universidad Abierta de la UNAM, ti~ 

ne por fin primordial, resolver en parte el pro-
blema de la enorme deman~a qu~ existe en esta In.2_ 
tituci6n. Los requisitos de inscripción son 
idénti~os a los de cualquier a!umno escolarizado, 
así como la gran parte de sus programas de estu-
dio, aunque adaptados. (Tecnol6gic~ Abierto:76:.3) 
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De todos estos ejemplos, se llega a la conclusión -
muy significativa dEl que no existe un modelo definido de la 
escuela abierta, sino que existe una gran variedad, depen~ 
diendo de mayor o menor grado de apertura de cada Institu~ 
ci6n o sistema educativo~ Dicha apertura depende en gran 
parte, de las necesidades y caracter1sticas socio-económi-
cas, culturales, políticas de los lugares en que se instau
ra ~ste modelo educativo. 

,· 
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CITA: 

Tecnol6gico.Abierto. Imolementaci6n y Funcionamiento ta.~ 
parte. Pags. 2, 6, 13-;o--· 



2.2 •. -· · Filosofía y Objetivos. 

La "E:nseñan~a Abierta" es una. expresión imprecisa -

a la'que se pueden atribuir, y de hecho se atribuyen muy dJ; 

versos sentidos. Resulta difícil definirla, pero para un 
panorama que suscita entusiasmo y adhesiones es eficaz. 
Debido a su.misma imprecisión puede abarcar muchas ideas y 

metas distintas, y sus dos palabras tienen una connotaci6n 
emotiva. 

e1 concepto de aprendizaje, como expresi6n de la -
actividad del propio estudiante y de una cierta· autodirec-~ 
ci6n, empezó a desplazar ideas del profe~or activo y la en

señanza pasiva. 

La otra palabra "abierta", elegido por el reino unJ:. 
do para calificar la Open University, tiene muchos sentidos, 
la mayoría de los cuales aparecen auroleados de generosos y 

"carismáticos": mano abierta, abierto de par _en par, casa -
abierta·. E:n contraste con "cerrado", "abierto" sugiere la 
reducción o eliminaci6n de restricciones, exclusiones y pri
vilegios; la supresión o aminoración de los obstáculos levan 
tados entre disciplinas; la ampliación y enriquecimiento de 

los campos de actividad y experiencia considerados como ed~ 
cativos. Simboliza la transformación de la relación maes
tro-alumno en la que exist.e enti:-e estudiante y consejero. -
(Norman Mackenzie: 77:17) 

E:l sentido más comúnmente utilizado del adjetivo 
"abierto" ha sido quiza el de errar opoi:-tunidades de estudio 
para quienes sa hallan apartados de ellos por diversas raz~ 
nes; No haber alcanzado el nivel exigido, falta de escue-
las, pobreza, le?janía, necesidad de trabajar o bien obliga
ciones domésticas. Por supuesto, ampliar el acceso a la -
eduéaci6n no es un afán reciente de educadores, ya que pre
senta una larga historia de iniciativas. 
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La educaci6n abierta es una éoncepci6n revolúcio-
n'aria, audaz enmarcada en el ambiente de esperanzadas ex
pectativas de las innovaciones producidas por las. ciencias' 
y la tecnología. Dentro de la crisis cr6nica de nuestra 
educaci6n latinoamericana, especialmente. Falta de plan,! 
ficaci6n y falta de :pert~nericia en sus objetivos y métodos 
que padecen las universidades y toda la educac16n. ( Bolet!n 
bibliográfico LUis M. Peftalver• 81:43) 

La educaci6n abierta concebida como un sist~ma di
ferente a la e~señanza convencional, na~e bajo la presi6n 
del incremento explosivo de la demanda estudiantil. y de -
las circunstancias que ello crea: Crecimiento despropor
cionado del sistema y de los niveles educativos; demanda -
creciente del profesorado, de aulas, bibliotecas, laborat~ 
rios y talleres; aumento de los gastos educacionales e in
capacidad del sistema tradicional para atender nuevos ti-
pos de alumnado y de las nuevas condiciones de trabajo 
académico. Y nace favorecida por los avances pedagógicos 
y los grandes progresos de la comunicaci6n y la tecnología . 
educativa. 

De los elementos de la nomenclatura con que se 
quiere definir este modelo educativo: lEs o debe ser "edu
caci6n11, es decir formativa; o debe ser "enseñanza", t~an§_ 

misi6n instruccional de conocimientos y destrezas? Sl -~ 
.sistema educacional que bajo la designaci6n de ·11 abierta11 -

abarca otras característicqs posibles. 

C:l concepto de educación se considera más deseable 
(tiende a mantener el concepto formativo integral que está 
en el fondo de todo proceso educativo. tiene concebido) 
abierta, que de la idea de amplitud de ingreso y de prógr.2. 
mas amplios, as! como la extramuralidad, considerado ade-·
más, que será siempre una meta apropiada desde el punto de 
vista, educativo y además generosa y democrátiea.desde el 
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punto de vista social. (Luis M. Peñalver: 81:28) 

Es una estrgitegia educativa que parte .del hombre 
inscrito en una realidad socioecon6mica y cultural, consid~ 
rándolo como agente de transformaci6n· social. E:s una res-
puesta a las demandas educativas y de desarrollo social, 
aplicable a todos los niveles y tipos educativos, formales 
y no formales, con el fin de desarrollar integralmente al ::.. 
individuo y propiciar la autogesti6n del hombre para que 
contribuya.conscientemente a la transformaci6n de su reali
dad, .individúa·l ':( social, aprovechando los recursos existe.!:!. 
.tes. 

Filosof !a educativa tendiente a la desescolariza
ci6n bas¡itda en los principios de la educaci6n permanente, -
la cual considera el proceso educativo a lo largo de la .vi
da a trav~s de las diferentes modalidades y con objetivos -
variados como la obtenci6n de uri grado, actualizaci6n, cap.a 
citaci6n y otros. 

La educaci6n abi~ta, en funci6n de su usuario ca-
racterístico queda inscrito ~n la educaci6n de adultos. 

Como política educativa, permite cierta flexibili~ 
dad en las estructuras educacionales, dándole acceso 
a la educaci6n a personas que tienen experiencia previa. 
Es relevante 1a relación.educando y educador. El hecho 
educativo que se da en todo tiempo y lugar. 

gsta moda~idad educativa para adultos sustentada en 
la filosof!a de la educaci6n_ permanente, acreditable, inte.!l 
cional, flexible en todo tiempo y en todo lugar al ap~ove-
char los avances de la tecnología educativa y los recursos 
de cualquier comunidad, respetando las individualidades y -

' . 
considerando las caracteristicas propias de.l adulto. Pos! 
bilita el acceso a la educaci6n a grandes sectores de la 
población promoviendo la formaci6n integral.del individuo,-
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es.timulando su creatividad y por·lo tanto la transformaci6n 
social, adecuada a diversos niveles educativos, as! corno 
para actividades de educaci6n no formal. 

Este modelo de educación es concebido para facili-
tar el apre~dizaje a través de una relaci6n no presencial·-. 
entre educando y educador. 

su finalidad es ofrecer servicios educativos a la -
poblaci6n adulta que por razones como: Edad, ocupación, -
distancia disponible, no ha tenido oportunidad de iniciar, 
proseguir o terminar sus estudios. Elimina la necesidad ~ 
de asistir diariamente al centro educativo, permite estu~ 
diar en cualquier sitio sin horario fijo. Se caracteriza 
por fundarse en la capacidad de los adultos para aprender -
ppr ellos misr.ios, así corno en el uso d,qtextos diseñados -
para facilitar el autodidactismo y una asesor!a efectiva .. 

Los sistemas abiertos participan de las caracterís
ticas de la educación formal y no formal, estando inscritos 
en la modalidad extraescolar, organizadas bajo un plan y 

obedeciendo a una serie de objetivos. 

e:n un sistema abierto de educaci6n se habla, entre· 
·otros, de los siguientes elementos {destinatarios,,usuarios 

participantes) estudiantes, programas de estudio, textos y 
apoyos didácticos, aseso~ia, instalaciones y sistemas de -
evaluaci6n (académico y administrativo). En t~minos gen!. 
rales, las políticas de los sistemas abiertos de educaci6n: 
diri9irlos a la poblaci6n adulta; fomentar el autodidactis
mo con la más alta cal~dad académica; dar reconÓcimiento -
oficial a los estudios por sistema abierto con la misma va
'1:f.dez que se otoi:-ga al sistema escolarizado;. respetar el 
derecho de los estudiantes a la acredi_tación y certifica-
ci6n "de sus <.:onociimientos; independientemente de los proce
dimientos para su aprendizaje. {Terrninologia.Je los Siste-
mas Abiertos <'~ ~ducaci6n en N~xico; 82:38) 



Para entender el planteamiento de la llamada educa
c16n. abierta, hay q':1e hacer notar dos hechos fundamentales. 
Primero si se habla de educaci6n "abierta" es porque existe 
la ed.ucac16n cerrada y, segundo si se. da a la educaci6n 
abierta un car4cter de novedad, es porque se está afirmando 
la cerrazón de la educac16n con un fen6meno bastante recien. 
te·y tal.vez hasta contémporáneo. 

Es preciso observar, respecto a estos dos hechos -
furdamentales, que ambos carecen d~ verdadera fuerza si la 
educac16n "cerra4a" no tuviera "encerrado algo de verdad -
importante: Si la educaci6n abierta no significara abrir
nos a nosotros mismos las puertas para p<?der con teda libe!: 
tad realizar el hecho de nuestr& propia educaci6n, si se -
quiere, en t6rminos más pragm&ticos, de nuestro propio -
aprendizaje. En esta situaci6n de liberaci6n fundamental . 
de nosotros mismos cons1ste·básicamente la educaci6n abier
ta y, desde este punto de vista, podemos afirmar que, en -
definitiva, la educaci6n abierta es una nueva forma de pla!!. 
tear la no tan nueva asp1rac16n de una educac16n al alcance 
de todos, aspiraci6n que cada d!a cobra más miras de una n.! 
cesidad inaplazable para cubrir, la cual disponemos ahora -
de nuevas posibilidades. 

El problema fundamental que plantea la educaci6n -
abierta, en funci6n de la libertad del hombre, consiste en 
discernir con claridad de mecanismos limitantes de esa mis
ma libertad y promover al mismo tiempo, el compromiso pers_2 
nal, rnanteni~ndose a igual distancia del sometimiento y· -
anarquía. Así pues, el prop6sito de las siguientes consi
deraciones es fundamentalmente indicativo. 

"Legalismo; La complejidad legal de un sistema.edu• 
cat1vo puede ser un factor· seriamente limitante del 
mismo; esta complejidad cobra peculiar fuerza cuan
do se convierte en un mecanismo d~acriminatorio cu-
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ya superaci6n no depende exclusivamente del educan-. 
do. ~l derecho al credito legal académico, adrni-

. nistrado indiscriminadamente por todas las institu-
ciones educativas, es, sin duda alguna, un.a de las 
líneas de búsqueda más interesantes que plantea la 
educación abierta. 

Parcialismo: Con frecuencia se afirma, que la edu-
cación es par~ todos, y para jus.tificar 
esta afirmación se hace referencia a la educación -
formal e informal. Zsta actitud de reconc:icer una 
educaci6n informal pretende, con frecuencia, única
mente dejar las cosas como est~n, mostrando que la 
educación es un fenómeno muy amplio y que, después 
de todo, "se educa"; sin embargo, la tesis práctica 
comúnmente sustentada es que existe un tiempo y un 
lugar para educarse; las escuelas y los ciclos _lec
tivos determinan los límites del hecho. 

Otro aspecto del parcialismo es lo que podriamos 
llamar. regionalismo urbano de la educaci6n. En 
paises como el nuestro la concentración de oportun.!, 
dades no sólo econ6miccs, sino culturales en ·el me
dio urbano, es uno de los factores comunes 'de la 
limitación de la acción educativa que, por des~ra~ 
cia, produce una especie de enfoques urbanos de la 
propia educación, alentando as! el fortalecimiento 
de una de las prin~ipales raíces dei desequilibrio 
cultural y económico de nuestros pueblos:· la desv_! 
lorizaci6n del-medio rural. La b6squeda de formas 
de integración del fenómeno educativo es una de las 
exigenc~as fundamentales que plantea la educaci6n -
abierta. 

Conformismo: ~1 formulismo, que da cabida al mito 
dentro de la· labor educativa de preocuparse exclu· 
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sivamehte por la realizaci6n de la f6rmúla sin soms 
ter a critica el contenido, .conduce necesariamente 
al conformism0. Se pret~nde que se está educando, 
pero no se sabe cuánto ni c6rilo ni porqu~ ni para 
qul! se est! educando; la optimizaci6n de los logros 
educativos no s6lo aparece difícil de obtener sino 
que incluso se considera innecesario el planearla. 

-_Anacronismo: El crecimiento acelerado es una de -
las características de esta humanidad. Dicho cre
cimiento. al mismo tiempo que ha dado origen a la -
.demanda masiva de satisfactores, ha provocado un 
considerable aumento de compleji9ad y especializa-
ción del fen6meno humano corilo·respuesta a esa misma 
demanda. .Este proceso de complejidad creciente, -
crece, por otra parte irreversible. La demanda -
creciente de satisfactores es un hecho, incluso en 
el terreno educativo. Un sistema educativo, empe
ñado en permanecer artesanal y que no acepte el ~ 
ritmo de complejidad y especializaci6n creciente en 
que se halla nuestra época, resulta necesariamente 
anacr6nico, la imagen del maestro como un hombre--
orquesta, la educación abierta al presentarse como 
respuesta a la demanda masiva de la educaci6n, pla.!l 
tea la posibilidad de adoptar sistemas de produc--
ci6n más acordes a la situaci6n contemporánea .. '¡ Czú-

' ñiga Leonel: 79:11) 

Considerando éste modelo de educación abierta y an,!!. 
11zando los principios y objetivos de las más importantes -
instituciones que la aplican, podemos señalar los objetivos 
de esta compleja innovaci6n educativa. 

- Atender de una manera eficaz la alta demanda edu
cativa que, en forma masificada esté sobrepasando 
las posibilidades físicas, académicas y ~on6mi--
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cas del sistema tradicional. 

- Atender especialmente la demanda estudiantil adu,! 
tos que trabajan, sector que constituye una pro-
porción creciente, éste alumnado tiene caracter!.2, 
ticas especiales de madurez y experiencia, requi!· 
re condiciones si~gulares de tiempo y dedicaci6n, 
asi como de m~todos de enseñanza diferente a las 
del estudiante joven, sin obligaciones fuera de -
la universidad. 

- Atender de manera eficaz la creciente necesidad -
de educaci6n permanente, tanto para la poblaci6n 

'adulta y ,madura que desea iniciar o continuar es
tudios superiores y mejoramiento de los conoci.;....
mientos t~cnicos. 

- Dar satisfacción a la necesidad y a la demanda, -
de extensión para la poblaci6n en genaral, cuyo -
crecimiento de nivel cultural y de capacidad de -
adaptaci6n a los cambios econ6micos sociales de -
la sociedad actual. 

-,Lo9rar la atención de la alta demanda estudiantil' 
como'uso mínimo del personal docente y auxiliar, 
cuya formaci6n, entrenamiento y cuyos costos ele
vados -<remuneraciones, prestaciones>- constitu~ 

'yen la mayor proporci6n del presupuesto. 

- Reducir al mini~o los recursos f!sicos, cuyo cre
cimiento en la educaci6n tradicional es r!gidarne.n 
te proporcional a la poblaci6n estudiantil y cu-
yos costos cada d!a más elevados significan un 
problema de déficit en edificaciones y tm deter12 
ro por hacinamiento de las labores acad~micas. 
(Bolet!n Bibliográfico Lula M. Peftalver. a7&40) 
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2.2.1.- Concepto de Sistema Abierto. 

La impresi6p general que se tiene en el medio educ2_ 
tivo es que se ha iniciado en un ambiente de sentimientos -
contradictorios de entusiasta expectativa, de atraccl6n ha
cia la importancia social de la apertura, por una parte, y 

por la otra, de reservas, de antagonismos, por considerarse 
los programas un intento incompleto e inadecuado de nivel -
acad~mico discutible y de costos similares o con pocas dif~ 
rancias al sistema tradicional. 8stos sentimientos que 
alcanzan a los p~opios alumnos, a los docentes (que vienen 
de otro sistema) a las altas Universidades e Institutos 
Superiores y basta la opini6n que pueden.llegar a configu
rar una apreciaci6n de '1cursosn o universidades de .segunda 
clase. 

Esta impresión se irá afianzando, o borrando según -
los resultados que se obtengan y el cuidado en el manteni~ 
miento es la imagen institucional a base de un buen sistema 
de informac16n y de relaciones institucionales. (Luis M. 
Peñalver:81:42) 

Si los sistemas abiertos de enseñanza, se puede pr~ 
parar a grandes núcleos 'de la población, a bajo costo con 
un m!nimo de inversi6n de tiempo y ramas del saber que la 
naci6n necesita, puede a mediano plazo contarse con recursos 
humanos suficientes en cantidad y calidad para que contribu-
yan significativamente al progreso de una naci6n. E:sto es 
especialmente importante·para los pa!ses subdesarrollados. -
'l es otro de los objetivos que se pretende resolver con los 
si.stemas abiertos. 

Como puede verse, la idea de los sistemas abiertos -
y su filosof!a son, desde cierto punto de vista, bastante -
sencillos y 16gicos, no obstante, ia aplicaci6n de los mis-
mos han presentado algunos problemas más o menos graves que . . 
t'ienen.desconcertado a educadores sociol6gos y pol!ticos. 
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Desde la definici6n de lo que se entiende por sist~ 
ma abierto, la palabra nsisteman se trae, se lleva y se ag,! 
ta como bandera muchas veces y al final se pregunta cuál es 
el sistema, las hay quienes quisieran trasplantar de Ingla-

. terra a México y también las hay quienes quisieran sacar 
J.as cosas de la nada. Los hay que pretenden.partir de la 
investigación organizada, pero no aciertan a encontrar los 
cauces adecuados de la misma, ni admiten la necesidad de -
pagar su precio. Los hay que, yéndose más {4llá del más 
rigido esceptismo cientifico, simplemente afirman nno fun-
ciona11 y por último, hay quienes no se interesan por el 
asunto. 

Al hablar de sistemas abiertos de educaei6n, sucede 
frecuentemente que cada quien piensa en cosas un poco o un 
mucho diferentes. El que cada quien tenga un concepto di
ferente de sistema de educaci6n abierta no seria un proble
ma, si el nivel de discusi6n fuera el simple ejercicio dia-
léctico. Pero puede fincar muchas dificultades el tratar 
una estructura organizativa sobre la indefinición, pues se -
corre el peligro de transformar lo que podr!a ser una opera
ci6n controlada en un proceso !~controlable de transforma~ 

. ci6n controlada con desorden de crecimiento. A este res~ 
pecto, tal vez convenga observar que la definición total de 
un sistema educativo es fundamental para que su opera~i6n 
sea controlada e incluso para modificar adecuadamente esa -
misma definición mediante una retroalimentaci6n adecuada. 
Al hablar de sistemas abiet'tos de educaci6n, sücede ~recuen
temente que cada quien ,est& pensando en una c:lar·a definición · 
susceptible de ser modificada de acuerdo a las necesidades -
manifiestas en una realidad concretamente experimentada apa
rece como un requisito m!nimo de sustenta'ci6n de una posible 
estructura organizativa operacionalmente cong:·uente. (Zúñiga 
Leonel: 79:10) 

· Enfasis casi exclusivo en la no asistencia a clases. 
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In' rae!dio de la indefinici6n de lo que es 11 siste.ma abierto'', 
se entiende para t<?dos la 11 no asistencia a clase, ni nada -
que se le parezca porque se ~desvirtúa el sistema", un sis
tema. que quizá ya, poi; indefinici6n ·naci6 "desvirtuado". 
Esta no "asistencia a clase" parece .ser el único ingredien
te que debiera defenderse a capa y espada. Fijar este 
criterio como parámetro de decisi6n puede conducir a' aluci
naciones desastrosas. Ante esta situaci6n, se hace la 
pregunta si el sistema abierto se enfrenta ante la absurda 
negatividad o si dicho sistema debe ser usado únicamente 
como un e.xpec!iente de prolongaci6n para la falta de oportú
nidad de sis~emas ya vigentes. 

A nivel institucional, este entusiasmo y la origin~ 
lidad d_e "lo dije yo primero", parece ser común y alentador, 
pues podria ser señal de interés por la creatividad, más 
resulta decididamente contraproducente.si conduce a intentos 
caprichosos que no se encuentran sustentados por procesos ~ 
serios de investigaci6n, capaces de permitir el estableci~
miento de conclusiones razonables válidos en un medio con-
creto y que posibiliten, por tanto, el logro de. originali-
dad real. 

~n ~stas condicio~es, el entusiasmo indiscriminado 
por la educación abierta puede terminar siendo s6lo un me-
dio de manejo demag6gico o de justificación institucional -
ajeno del todo a la intenci6n educativa. ~s bastante co--
mún e_l que una instituci6n educativa pretenda copiar el 
sistema de enseñanza. Aunque ésta situaci6n resulta atra$ 
tiva, ya que en el fondo implica una cierta sistematizaci6n 
tecnol6gica, no por eso debe ser aceptc:.da indiscriminadame.!l 
te. {Zúñiga~ 79:9) 

Una pat'.te considerable de ·más recientes acontecimier:, 
tos en .el campo de la educación, en diversos países hace 
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venir algo nuevo, de alcances insospechados, en la forma de 
pensar y de hacer la educaci6n. La creciente aceleraci6n 
del. cambio tecnol6gico nos ha permitido nuevas experiencias 
pero a la vez nos ha enfrentado a nuevos conflictos; las 
perspectivas actuales de la ciencia ofreciéndonos nuevas 
posibilidades de CODtrol de nuestro personal, proceso de 
desarrollo, nos demanda una creciente urgencia, enfrentar el 
reto plantead? por fenómenos de opresi6n humana. Tal vez -
todas las gentes de todas las épocas han tenido, en cierta -
·medida, "la conciencia de los nuevos tiempos" es probable 
que no sea la primera de tener la sensaci6n de reconocimien
to pensar en una educación naciente tal vez no sea, en el 
fondo sino reflejo del sentir una historia perpetua nacien~ 
te. Con esta conciencia de nacimiento continuo se hará la 
reflexión acerca de la educaci6n abierta; lo que se hable de 
"novedad" estará inmerso en toda la parcialidad que pueda 
brotar del hecho de un constante nacer. 

¿Educaci6n abierta? Vale la pena, pero no debe malo
grarse y debe prestarsele mucha más atenci6n de la que hasta 
el momento se le ha prestado¡ la educaci6n abierta no es 
dejar de asistir a clases, ni un sistema de aprendizaje aut_2. 
didacta. La educación abierta es fundamentalmente libera~ 
ci6n de nosotros mismos y una nueva forma de plantear la no 
tan nueva aspiraci6n de una educaci6n al alcance de todos. · 
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.2.3... La E:nseñanza Abierta en otros Paises. 

Toda innovaci6n ha de aprovechar la experiencia 
exi$tente para evitar la repetici6n de errores. En el 
sector relativamente poco conocido del desarrollo de la 
educación y de las comunicaciones educativas, al que pert!_ 
nece el sistema de.Enseñanza Abierta, es especialmente im-

. .i ' 
portante aport~r a los nuevos planes, la experiencia adquJ. 
~ida. Ssto se aplica a un sistema existente, como a los 
paises en desarrollo que aspiran a establecer una prolon92_ 
ci6n original.de un sistema que quizá esté siendo sometido 
simultáneamente a una reforma radical. 

A primera vista, puede parecer que la información 
sobre la enseñanza abierta es de fácil acc.eso y que no ha 
de ser difícil extraer buenas ideas y una eficaz ayuda del 
mont6n de libros y la cantidad de conferenci~s, seminarios 
y reuniones, pero no es esto lo que ocurre en la realidad • 
. ;unque los materiales impresos son muy voluminosos, hay 
pocos elementos que puedan discernir, cu&les son los docu~ 
mentes más importantes. Los materiales se quedan antic~a
dos muy de prisa, gran' parte de ellos son esencialr.tente teg 
ricos e intrascendentes o tienen un tipo excesivo de rela~· 
ciones públicas. 

No es sencillo ni d.pido obtener y conseguir ·aseso-. 
ramiento, ni transmitir t~cnicas y conocimientos prácticos. 
Se requiere más cuidado y atenci6n que lo que reciben a ve
ces {especialmente cuv.ndo' hay que traspasar barreras nacio
nales, culturales y lingüísticas). Las fuentes 6ptimas de 
asesoramiento, º· los puntos en ~os que puede resultar más -
interesante recabar ese consejo, o el dispositivo necesario 
para obtenerlo,. o los medios gracias a los cuales se puede 
transferir los conocimientos prácticos y la preparaei6n de 
quienes han de adquirirlos. No. hay ning6n.contacto trans~ 
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nacional en la que no haya una cierta influencia pol!tica o 
policultural, y muc~os consejos están entreverados abierta 
u ocultamente de motivos comerciales o del afan de promover 
una ~octrina sobre educación o las comunicaciones. 

Ciertos países que intentan una influencia excesiva 
derivada de una fuente única, solicitarán el asesocamiento 
de.varias y corieran, por ende, el peligro de una confusión 
entre tradiciones distintas, aunque quizá.sea igualmente 
satisfactorias {Mackenzie: 79:89) 

Actualmente hay educaci6n abierta en Autralia, Cana
dá, España, Francia, Israel, Gran Bretaña, Kenya, Zstados 
Unidos, Jap6n; ~akistán, Polonia,.Inglaterra, Alemania del -
Este, Alemania del Oeste, Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Nicaragua, 
Perú, México y Venezuela. 

Su mejor desari:-ollo lo han tenido en Polonia(Ingeni~ 
ria_), F'l:'ancia(Humanidades, .\dministraci6ri) Inglaterra, ::::sta
dos Unidos y Rusia. (Pérez Vieyte~: 85:8}. 

Ante ~sta panorárnic~ se considera importante dar 
una visi6n general como cada pais ha ~oncebido su propio 

'sistema abierto con.particularidades específicas que los di
ferencian. 

~n el intento de perfeccionar los modelos educativos 
que han partido de experiencias anteriores que se han enri~ 
quecido con nuevas aportaciones, adecuándose a las necesida
des concretas de diversos m~dios sociales se presenta infor
mación de modelos de educaci6n abierta de los países siguie.!l 
tes: Reino Unido de la Gran Bretaña, Jap6n, ·Estados Unidos1 
~rancia y España. 
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1 Reino Unido de .la Gran 8.t'etafta 
(Open University) · 

Creación y objetivos: 

En el Reino Unido, la creaci6n de una Universidad -
Abierta que se llam6 en un principioCUniversidad del Aire) . ., 
formaba parte del programa electoral del partido laboris_ta 
de Harold Wilson y apuntaba en primer lugar hacia la 
segunda oportunidad para aquellos que no ha.b!an recibido 
educación supe~ior en su debida 6poca. Rec!bi6 su carta -
real en 1969 y matriculó a los .pri.meros alumnos en 1971, 

sus objetivos hacen referencia: 

Hacer avanzar y diseminar el apren~izaje y el cono
cimiento· a través de la enseñanza y la investigación, util.! 
zando una diversidad de medios, tales como la radiodifusión 
y los recursos tecnol6gicos adecuados para la educaci6n su
perior. 

- Proveer educación de nivel universitario y profe
sional para los estudiantes; 

- Promover el bienestar educativo de la comunidad 
en general.. 

Tiene una pol!tica abierta de ingreso, siendo la 
única condiciones requerida el haber cumplido los 21 años. · 

é'inanciado por el 'Ministerio de E:ducaci6n y Ciencias 
(DE:S) y por los derechos de escolaridaa, inicialmente, más -
tarde por. conducto de las subenciones a las Universidades ·
uoc. 

i::n celebraci6n qon la British Broacasting Corpora--
tion (BBC), 6rgano público encargado de la planificaci6n, 
pc-oducci6n y transmiSi6n de servicios de .radio y televisi6n, 
que facilite tiempo de antena y progra~~s ~ara ~tender las -
nece.;idades de la universidad y que se preparan en "equipo -
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de curso"• 

dio: 
El programa. abierto, ofrece tres programas de estu-

Programa de Pregrado {Undex graduate programrne). 

Programa de Posgrado (Posgraduate programme) con
ducente a los t!tulos de Doctor y. Master., basado 
principalmente en la investigación. 

- Programa Asociado: Hay más de 150 cursos, mayorJ.. 
tariam~nte en distintas áreas, tales como: educa
'ci6n comunitaria, perfeccionamiento dócente, salud 
y bienestar social y conocimientos técnicos más -
nuevos. 

Poblaci6n estudiantil. 

A principio del curso de 1984; .el total de estudian 
tes de la Universidad Abierta, alcanzaba la cifra de 108 
mil, de los cuales 67 mil de los cursos de posgrad~, 600 en 
posgrado y aproximadamente 40 mil matriculas como estudian
tes asociados en los cursos ·ofrecidos por el Centro de ~du
caci6n Per~anente. 

Medios de Instrucc-i6n. 

~l principal medio utilizado en la Universidad 
Abierta (Open University) para la enseñanza, es el material 
impreso, complementado ~on programas de radio, televisi6n, 
audiocassettes, audiodiscos y material experimental para el 
trabajo en casa. 

se ofrecen servicios tutoriales er. los 260 centros 
de estudio, situados en ·las trece regiones del rteino Unido. 
Lls escuelas de verano de una semana de duraci6n, son obli
gatorias para ciertos cursos (Popa Lisséanu,Doint.i:85:47) 
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La idea de que el prestigio de la Open University, 
dependerá, de la calidad de sus profesores y especialistas 
en sus distintas d~sciplinas. Por ello, se creó el Inst! 
tuto de Tecnología de la Educaci6n (IET), a cargo de quie
nes han estudiado y cuya funci6n consiste en seguir estu-
diando los problemas básicos de concepci6n, elaboraci6n 
y evaluaci6n de los cursos. El personal docente propia-
mente dicho se preocupa por el. contenido de los cursos. 
Al pe~sonal del IET, le interesa la formulaci6n de objeti
vos, las pruebas de rendimiento, el ensayo experimental de 
materiales didácticos mediante su empleo con grupos de 
muestra, la evaluaci6n y la continuidad de los cursos, la 
retroinformaci6n de los estudiantes y la necesaria modif i
caci6n de los cursos. Lleva a cabo estud~os sobre los 
grupos de la población estudiantil y sus estilos disciden
tes, los servicios prestados por los profesores e instruc
tores y las funciones de los diversos elementos pedag6gi
cos de la .universidad. 

Se refuerza tambi&n, como instituci6n docente gra
cias a la existencia de un grupo de monitores de plantilla 
que trabajan en un marco de organizaci6n regional. Su 
función es doble y está relacionado a la vez con l,a regi6n 
y con los servicios centrales de la universidad. Se les 
contrata como especialista que tienen una amplia experien
cia docente. 

El personal de Open University, es mucho más va--
riado que el de una instituci6n clásica. No solamente ha 
tenido que contratar a· los cuatrocientos profesores de su 
plantilla docente central regional, a un grupo de biblio-
tecarios y a los miembros de su IET, además de·encuadra--
miento adm~nistrativo habitual 7 se necesita también un 
plantel especializado de analista de sistemas y programadg 
res de computadoras, tip6grafos, d isel'ladores, artistas 
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. gráficos,-fot6grafos y grupos de expertos en campos tan -
di'!'ersos, como el derecho de autor, la edici6n, la gest16n, 
distr1buc16n por correspondencia y la comercializaci6n en 
todo el mundo de los materiales impresos y audiovisuales. 

~l interés que puede ofrecer la Open University 
para otros paises debe considerarse, teniendo en cuenta 
ciertas.características. Se le podria estudiar: a) Como 
Instituci6n subsidaria de enseñanza superior; b) Como sis
tema de ensei\anza a distancia aplicable al nivel universi
tario; o a otro~ niveles de edad y logros escolares; e) 
Como modelo para el. estudio de instituciones o sistemas en 
paises que tel'lgan sistemas de educaci6n .º politicas muy - . 
diferentes o que estén en distintas fases de desarrollo -
econ6mico y social; d) Como sistema que expresa unos prin
cipios, ideas y técnicas que pueden recibir una adaptaci6n 
diferente en niveles inferiores de cos~o y de complejidad 
en otros contextos educativos y de desarrollo. (Mackenzie; 
19"79:325) 
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~ a p 6 n 

Se expone la experiencia áel Jap6n en lo que se rJl 
fiere a proporcionar la oportunidad de adquirir una calif.1 
caci6n mediante estudios de jornada parcial a j6venes y ·

adultos. 

Desde hace muchos anos, existe en el Jap6n el sis
tema de estudios a tiempo parcial, para estudiantes que -
pueden obtener una vez rebazada la edad legal de la obli<3!, 
toriedad escolarº Esto ha revestido habitualmente las 
dos formas siguie~tes: Estudios verspertinos varias veces 
por semana y enseñanza por correspondencia, basada en una 
comunicaci6n postal, entre el estudiante y el instructor y 

se ofrecen ambas formas en el ciclo superior de· la segunda 
enseñanza y en la universidad y en los colegios universita
rios. 

En el caso de todos estos estudiantes, :;e dispone -
de un apoyo prestado por radio y televis16n, así como de -
cierta forma de contacto entre ellos y los instructores. 

Independientemente de estas caracteristicas comunes, 
los sistemas tienen diferencias muy considerables en los -
distintos niveles •. (Norman Mackenzie: 79:255). 

Descripci6n del Sistema. 

El Jap6n es un pais de vanguardia en lo que se r~ 
fiere a los· estudios de jornada parcial, entre los dieci--
seis y los veintitres años' de edad, que permiten obtener 
calificac16n, mediante cursos por correspondencia, respal~ 
dado por emisiones de radiodifus16n. 

· La enseñanza por.correspondencia ha tenido gran 
auge después de ia guerra del Pacifico, como elemento impo~ 
tante de una nueva educaci6n en pro de una nueva sociedad -
democrática, complementando la enseñanza de jornada comple-
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ta y garantizando un acceso universal. Inicialmente se 
propon!a atender sobre todo a los subprivilegiados (por . ( 

ejemplo, mujeres y los habitantes de zona!_ rurales) y a 
mejorar el .nivel de instrucci6n y el personal docente. 
Más tarde apunt6 a actualizar en general la competencia 
profesional; en la actualidad se hace mayor hincapié en una 
educac.i6n de adultos de carácter general. 

Se propugna la universidad como elemento integrante 
de una amplia reforma de la enseñanza superior, introducien_ 
do nuevos concep~os en ella y ampliando el acceso a la mis-
ma. 

Las aútoridades educativas son las responsabies del 
contenido y de los métodos los que desembocan en unos exám~ 
nes aprobados por el Ministerio de Educaci6n. Las institJ:! 
ciones privadas, establecidas como personas jurídicas, s6lo 
proporcionan servicios de ~nseñanza por· correspondencia en 
el nivel postsecundaria y universitario propiamente dicho. 

~l Ministerio establecerá una universidad, que ad-
quirir6 y explotará sus propios medios de producci6n y 

transmisión de programas de radiodifusión. 

En consulta.con las autoridades de educaci6n, el 
NHK (organismo japones de radiodifusión) que es un servicio 
público que tiene dos redes de radio, u~a red de modulaci6n 
de frecuencia y dos redes de televisión, financiadas con 
licencias que proponen los usuarios; hay empresas privadas 
de radio y televisi@n. ~ste organismo realiza cursos por 
radio y televisión que son completos en el nivel del segun
do ciclo de enseñanza y selectivo en el postsecundaria y el 
universitario. NHK ha creado y apoya financieramente un -
centro independiente de enseñanza por correspondencia 
(Gakuen del NHK) al que proporciona elementos de radiodif_!! 
si6n. (Mackenzie: 79:260) 
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Los s·istemas de ense.nanza btbierta en los Estados Unidos 

de América • 

. De e.sta parte de la informflci6n, se refiere a variau 
tes de un mismo tipo de innovaciones: El "Contrato de estu
dio'' como alternativa de la. enseñanza universitaria de car.is, 
ter formal. · Se trata de estudios personalizados,· supervi
sados, que pueden desembocar en la obtención q.e una califi
caci6n académica reconocida. Zl sistema se basa en la ex~e 
riencia y se preocupa sobre todo en los estudiantes a dife-
rencia del tradicional sistema, orientado en el sentido de -
instrucci6n y basado en las disciplinas. t:l "Contrató de -
estudio" constituye una soluci6n estimulante y, como está -
destinado explícitamente a fomentar la "apertura" de la en-
señanza post secundaria, ofrece posibilidades muy grandes, -
sobre todo porque se puede iniciar con recursos modestos, -
aplicar a grupos experimentales de estudiantes e integrarse 
en los sistemas tradicionales, sin incurrir en los grandes -
gastos generales y el importante esfuerzo de' planificaci6n -
que requieren planes más ambiciosos. Esencialmente es un.
estilo de enseñanza y aprendizaje más que una Instituci6n. 

La noci6n de "Contrato de estudio" se basa .en varios 
supuestos: -En primer lugar, el estudiante est& en condicio
nes d~ prepararse.un programa que guarde la debida relaci6n 
con s.u capacidad y necesidades personales~ en segundo lugar, 
debe poder combinar las disciplinas de .la enseñanza en una -
f6rmula de aprendizaje, basada en un proyecto, y ser capaz -
de sacar provecho de una amplia gama de recursos que le fa-~ 
cilite ayuda,· entre ellos, organizaciones comerciales 'J or-
ganismos locales 'que le P,Uedan proporcionar una vertiente de 
"experiencia" para sus estudios;-en tercer lugar, la evalua
ci6n de trabajo se basa en la adquisici6n.de determinados 
conocimientos te6r iC?S y prácticos, y nn ~!'? ·un examen for---
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mal; en cuarto lugar, la organizaci6n patrocinadora est& en 
condiciones de aval.ar la competencia del estudiante y de 
otorgarle una calificaci6n que le permita encajar en el si.2, 
tema'. de las unidades d.e valor en condiciones de igualdad 
con quienes han cursado estudios de tipo tradicional. 

Como lo ponen de manifiesto los partidarios del 
"Contrato de estudio" estiman que ésta innovaci6n tiene 
fundamento educativo a la vez que una utilidad social. Por 
co.,siguiente, es probable que repercuta en la enseñanza a -
tiempo completo y que suscita cambios, tanto en los planes 
de estudio como en los métodos de Enseñanza-.~prendizaje. 

~l Empire State College. 

Este centro de enseñanza superior, situado en Saro
togo Springs, en el centro del estado de Nueva York, su fi
nalidad exclusiva consiste en organiza~ cursos que desembo
can en la obtenci6n de un titulo universitario para alumnos 
externos y sin recurrir a las clases y conferencias tradi--
cionales. La edad media de los estudiantes es de treinta 

· y tres años, y una fuerte proporción de las mismas, ha est.!:!. 
diado ya en universidades o college en r~gimen de jornada. 

El Minnesota Metropolitan State College. 

Este centro de enseñanza superior, situado en st. -
Paul fundado en 1972 forma parte del sistema de educaci6n -
de dicho. i:;stado y ofrece· programas basados en el "Contrato 
de estudios" a los estudiantes de más de veinticinco años -
de edad. Se ocupa exclusivamente de los estudiantes cuyas 
nece&idades no quedan atendidas por instituciones tradicio
nales y cuenta con f inanciaci6n pública. 
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E:l Community College de Vermont. 

~ste centro de enseñanza superior, situado en el ~~ 1 

centro de un E:stado poco poblado, fue creado en 1970 para .. 
atender las necesidades de los estudiantes que viven en zo-
nas rurales y en pequeñas ciudades. Ofrece enseñanza pro-
fesional y no profesion~l a adultos hasta el nivel associa
te degree, que es el equivalente a la mitad del programa 
nor~al de cuatro años que desemboca en la obtenci6n de un -
primer título universitario. O·:ackenzie~ 79:149) 

Así pues, estas tres institucionez estan supervi-
sando y ayudando a quienes estudian y trabajan en su propia 
localidad y las tres dependen fuertemente del empleo de un 
¡:¡ersonal de dedicación parcial y de colabor·adores de otros 
centros educativos (y en cier.tos casos de nmonitores" de -
instituciones públicas y comerciales a las que están adscrJ:. 
tos los estudiantes o en las que trabajan). Por consiguie.!l 
te, constituyen un importante ejemplo.del modo·en que cabe 
?roporcionar un apoyo extrauniversitario a los estudiantes -
que viven en localidades remotas. 
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t..a Snsef'lanza i'ostsecundariá en Francia 

Desde 1962-1963, ha surgido en Francia un cierto nQ 
mero: de sistemas de enseñanza a distancia de nivel universi 

. . ' -
tario. La C!omisi6n Interministerial de Medios Audiovisua-
les; dependiente del primer ministro, desempeñ6 inicialmen
te· un papel determinante en su creaci6n. La mayoría de -
los ministerios e~taban representados en la Comisi6n, cuyo 
cometido consist1a en estudiar el fonento del empleo de me
dios y métodos audiovisuales en todos los anpectos de la 
educaci6n y en tOdos los niveles. La comisión fo~muló di
versas recomendaciones, dirigidas en pa~ticular al ministe
rio de educaci6n, en estos cuatro campos: ~xtensi6n de la 
televisi6n escolar; extensi6n del empleo de la radio y la -
·televisi6n para la formaci6n y el remozamiento de los cono
cimientos del personal docente,· extensi6n del empleo de la 
televisión en la formación permanente, ºempleo de la radio y 
la .televisi6n para la enseñan=a univernitaria a distancia. 

Se creó la enseñanza televisada del Conservatorio -
National des arts et métiers (TC:LE:-CNAH}, destinada a faci
litar la obtenci6n del diploma de técnico superior o de in
geniero a técnicos y t~cnicos superiores que no podían aban 
donar su puesto de trabajo·. 

Se cre6 también, en la Universidad de París, "i:-adio 
correspondencia", con oi:>jeto de dis!?ersar la enseñanza com
plemcmtaria, preparatoria para la obtención de la "License 
d' études practiquesu 

.Surgieron otros sistemas de "radio-propedéutica", -
que muy pronto recibieron, al igual que los demás, el nom-
bre de ''radio-universitaria" denominaci6n que desapareció -
después, siendo sustituida. por la -e:<presión más adecuada de 
11centros de teleenseñanza universitaria". 
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,. La"enseñanza médico quirúrgica permanente", que co
menzó (1966) por iniciativa de la Dirección General de ~ns;:. 

ñanza .superior y el i·1inisterio de Sanidad. 

La enseñanza a distancia con miras a la obtenci6n 
de la Licenciatura de Derecho, emprendida en 1963 por la 
?ac~ltad de Derecho' de la Universidad de París, y dispensa

da ?Or seis.universidades parisienses y cuya~ actividades -
están coordinadas por un Centro Audiovisual. 

La enseñan=a a distancia con miras a la obtención -
de la licenciatura en Ciencias Sconómicas por la Universi-
dad de Grenoble II. 

:.:n ciertos· casos, la enseñanza a distancia solar:ien
te ofrece una ?arte de los estudios previos para la obten-
ci6n de un di?loma (tal es el caso, por ejem~lo de radio--
correspondencia, con resp·:!Cto al c;,pss) lo mismo ocurre 
con los e~tudios de ciencias económicas de Grenoble II. 
Sola~ente se dispensa a distancia una· parte de la enseñanza. 

~n otros casos, la enseñanza a distancia constituye 
un conjunto adherente y autónomo que permite obtener un t!
''.'.tlo universitario, por ejemplo, el Centro Audiovisual de -

~as Facultades de Derecho desemboca en la obtención del tt-
tulo de Licenciado. LJesae el primer momento, 
paraba para la· obtención del t!tulo de t~cnico 
el de ingenie::-o. 

superior o -

Hay también, casos en los cuales la enseñanza a 
distancia ofrece varias modalidades de estudio que llevan a 
la obtención de.t!tulos o diplomas diferentes, otras veces, 

la enseñanza a distancia apunta a un perfeccionamiento y 

actuulizaci6n de los conocimientos de nivel post t:niversit,! 
rio. Un buen ejemplo de ello es la ens.eñanza m~dico qui
rúrgica permanente. 
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En casi todos los casos, se trata de sistemas de· -
· . carácter regional e incluso local • 

No se ha creado nin96n sistema con carácter de or-
ganismo aut6nomo. Todos ellos son simplemente rama·s de 
universidades o de otros centros de enseñanza superior. 

Todos estos sistemas fueron creados inicialmente 
para un p6blico de cierta categoría (personal docente, m~
dicos, t~cnicos, ingenieros administradores). 

Todos los sistemas, se han basado en el empleo pre
ferente de un medio de comun1caci6n, como lo pone muy clar_! 
mente de relieve el propio titulo de los sistemas,."radio -

. propedéutica", radio universitaria, radio-correspondencia, 
T~LE-cNAM la enseñanza m~dico quirúrgica permanente recibe 
a menudo el nombre de telemedicina. De hecho, en todos los 
casos, la radio y la televisi6n quedan reforzados con docu
mentos impresos y, la más de las veces, con una enseñanza -
por correspondencia. 

Se ha tratado de dar una visi6n global de los sist~ 
mas franceses de enseñanza superior a distancia y estudiar 
los Centros de Tele-enseñanza universitaria, como ejemplo -
de Instituciones de Ensefianza a distancia que emplean va--=
rios .medios. 

Servicios que prestan.- Ampliaci6n de las posibili
dades de acceso a la enseñ~nza superior para los adultos, * 

con fines tanto profesionales como no profesionales, recu-
rriendo a la enseñanza directa y al empleo de diversos me-
dios. 

Requisitps de admisión.- Personas que no pueden 
asistir a l'os cursos universitarios de jornada completa, 
porque trabajan o porque tienen una incap~cidad física. 

Calificación exigida.- Se exige el bachillerato a 
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.. 
·ios estudiantes qua desean preparar un diploma universita~ 
rio • 

c~ilificac16n final-Diplome d' &tudes: en general, -
do~ anos; licence, tres anos, maitrise, cuatro años, me--
di.os de 1nstrucci6n utilizados.- Cursos por correspondenciá 
grabaciones en cintas magn&ticas y eudicassettes. Manua-
les. Radiodifusión. Empleo limitado, de la televisi6n. 

Trabajo personal del estudiante.- De 10 a 12 horas 
por sem"ana, duraci6n normal de los estudios de 2 a 3 años, 
la eficacia pedag6g,.ca se puede comparar con el sistema de 
enseñanza ordinaria. 

Personal que labora, la mayoria es de dedicaci6n -
parcial,de plena dedicación y administrativos y técnicos • ..: 
(Mackenzies 1979:207) ·· 
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Universidad Nacional de Educaci6n a Distancia 

CUNEO) 

Creaci6n y objetivos: · 
Antecedentes.- Lo que se buscaba en España, era 

adecuar la estructura de la educaci6n superior (representa
da casi exclusivamente por instituciones universitarias de 
adecuación formal) a la afluencia masiva de candidatos pro
venientes de los sectores no tradicionales: Básicamente 

'_trabajadores (obreros, administrativos). c;sto implicaba -
superar al esquema tradicional universitario con el objeto 
de no suprimi~lo, sino flexibilizarlo para que se extendie
ra a la demanda de los sectores mencionados. 

La UNED de España se creó por decreto el 18 de 
agosto de 1972 como una universidad nueva dotada de person_! 
lidad jurídica y de patrimonio propio. gn el mismo año 
empezó la preinacripción de alumnos, entre sus objetivos ~ 
destacan: 

Proporcionar a distancia una enseñanza superior 
equiva~ente a la impartida en l~universidades, dirigida de 
manera especial a los alumnos que no pudieron cursarla en -
su tiempo, o que tienen dificultad de realizarla en los 
centros ordinarios por sus obligaciones laborales, residen
cia, imposibilidad física. 

- sustituir progresivamente la ensefianza libre que 
existía en las universidades por la enseñanza a 
distancia supervisada, mucho m~s eficaz y contro
lable. 

- Constituir un instrumento efectivo para la igual
dad de oportunidades en la enseña~za superior, al 
permitir el acceso a la universidad sin necesidad 

· de costosos desplazamientos. 
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- Col~borar a la descongest16n universitaria de ~ 
algunas carreras y especialidades. 

- Recuperar a los alumnos que truncaron sus estu-
dios superiores. 

- Adaptar el aprendizaje al progreso y caracter!s
ticas propias de cada alumno, por constituir un -
sistema individualizado de enseñanza. 

~l ingreso a la UNED no es completamente abierto, -
ya que exige la titulac16n de Bad\iller, al igual que las -
dem&s universidades españolas,. sin embargo, un curso espe-
cial de acceso directo pára mayo~es de 25 años, ha sido -
creado para ayudar a aquellos adultos que no están en cond! 
ciones de ingresar formalmente a los estudios universitarios. 

PROGRAMAS 

- El Programa Nacional de &speciallzaci6n y Perfee
cionamiento del Profesorado de&duc:ac:ión General 
Blsica CPronep-eGB), que durante muchos aaos ha -

desarrollado una importante tarea de formaci6n 
permanente del profesorado a nivel primario • 

.. t.as .Facultades (Drecho, Ge<)9rafia e Historia, 
E'iloloqia, Filosof!a y el de la &ducaci6n EconcS
mica y Ciencia) y la &scuela T&cnica de Ingenie-
r !a Industrial, tienen un r&gimen acad&mico equi
parable al resto de las universidades españolas, 
en cuanto a programas, plane~ de estudio, titula
c16n, calificaci6n y duraci6n de los estudios. 

- Los t1tulos acad~micos que se otorgan, correspon
den al.segundo ciclo universitario. (licenciatura) 
y al tercer cielo (doctorado). 

Al lado de estas ensefianzas, llamadas regladas, la 
UN&D imparte una serie de cursos especiales,.que bien po--
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dr!an llamarse de posgrado en algunos casos, y de adapta~ 
ci6n o nivelación en otros. 

El curso de nivelaci6n de conocimientos para ayu
dantes técnicos sanitar.ios, con el fin de posibi
litar el receso de los miembros de este colectivo 
.ª la titulaci6n de Diplomado de J::nfermer!.a. 

El curso de acceso directo a la Universidad para 
personas de 25 años y que carecen de la titula-
ci6n secundaria adecuada. 

- Curso de educaci6n Permanente; cursos de promo-
ci~n cultural y .de actualizaci6n profesional. 

La UNE:D emplea básicamente el siguiente material 
did&ctico: ·unidades didácticas escritas; constituyen la 
guia esen!!ial para el estudio; .material de evaluación, for
mado por las pruebas de evaluaci6n a distancia y las prese.!i 
ciales; matedal audiovidual de apoyo; constituido princi
palmente por programas radiof6nicas, audiocassettes y en 
algunos casos videocassettes. 

El contacto con los estudiantes se asegura a trav~s 
de la labor tutorial desarrollada en los Centros Asociados 
(52) distribuidcspor todo el pa!s, creados con base en 
acuerdos establecidos entre universidades e instituciones -
p6blicas y privadas, patrocinadores, centros de &mbito te-
rritorial de carácter institucional y centros dependientes 
de universidades. (Popa.Lisseanu, Doina: 85:47) 
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2;._4.... Origen ·e Importancia de la Enseñanza Abierta en el 
Sistema Educativo Nacional.· 

El desarrollo de los Sistemas Abiertos en M~xico, 'é' 

fruto de t"res· hechos fundamentales: El reconocimiento de 
que el autodid.actismo es una forma de aprendizaje, la impos,i 
bilidad de satisfacer en su totalidad la demanda educativa -
mediante la modalidad escolarizada, y la posibilidad de uti
lizar el Sistema Abierto en la actualizaci6n y superaci6n de 
profesionales. 

Una de las primeras instituciones en hacer uso de la 
educaci6n a distancia fué el Instituto de Capacitaci6n del -
Magisterio, que en los años cincuenta ofrecia cursos de ac~ 
tualizaci6n para docente; posteriorr.iente, la Dir.ecci6n Gene
ral de Capacitaci6n y Mejoramiento Profesional del Magiste
rio,. ofr~ci6 las Licenciaturas ·~n educ~ci6n primaria y pre
escolar a trav~s del Sistema Abierto. E:n 1979, estos ser~ 
viqios se ubicaron en la Universidad Pedag6gica Nacional 
(U.P~N.)~ que atiende a más de 5200 · estudiantes mediante -
el sistema dé educaci6n a d~stancia. 

Con la creaci6n en 1971 del centro para el estudio -
de medios y procedimientos avanzados de la educaci6n (CEf·íPAE:) 

y la promulgaci6n de la Ley Federal de Educaci6n y la Ley NI!, 
cional de Educac16n para Adultos, la ~ducaci6n Abierta reci
bi6 un impulso significativo. 

La Ley ?ederal el.e Educaci6n, en su Art. 15 del Cap!
. tulo II ·establece: "El Sistema Educativo Nacional compren-
de · las modalidades escolar y e:xtraescolar", de acuerdo 
con la Ley Nacional de Educaci6n ?ara Adultos "La educaci6n 

. pára adultos, es una forma de la educaci6n extraescolar que 
se basa en el autodidactisrno y en ¡a solidaridad social, · 
como los medios rri&s adecuados para adquirir, transmitir y 

acrecentar la cultura y fortalecer la conciencia de unidad -
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entre los distintos sectores que componen la poblaci6n". 

Por otra parte en lo que se refiere al aprendizaje 
y la acreditaci6n que trata del Capítulo III de la Ley Na-
cional de 8ducaci6n para Adultos, se establece (Art. 17) 
que "La Secretaria de Educaci6n Pública a través de sus 
Sistema rederal de Certificaci6n, acreditará los conocimie.u 
·tos adquiridos por los educandos mediante exámenes parcia
les o globales, previa presentaci6n del acta de nacimiento 
y de los documentos que acrediten el grado o nivel inmedia
to anterior. 11 Más adelante, en el Art. 19 de la propia -
Ley, indica que la persona que tenga más de 15 años y coro-
pruebe haber acreditado grados completos de tipo medio, po
dr!a i.ncorporarse a la educaci6n para adultos en cualquier 
tiempo. 

Según la informaci6n publicada por el Consejo Coor
dinador de Sistemas Abiertos sobre el desarrollo de la 8du~ 
caci6n Abierta en la U.P.N., la UeN.A.M., I.P.N. y los I.T., 
a finales de 1979 estas instituciones en su conjunto aten~ 
d1an aproximadamente a 32,000 estudiantes; ofrecían más de -
25 licenciaturªs' asignaban un presupuesto de 140 millones -
de pesos al Sistema Abierto y habían producido más de 150 
libros especialmente elaborados' para esta modalidaa educati
va, además de numerosos guias de estudio, documentos y fas-
ciculos. 

en el nivel medio superior, merecen especial menci6n 
el Colegio de Bachilleres, que en 1979 atendía a 33,000 es~ 
tudiantes por el Sistema Abierto en 23 centros; el centro de 
estudios de Sistema Abierto (CEDSA) "Luis e:nrique Elrro" del 
I.P.N •. ; el Sistema Abierto de la Direcci6n General ele Insti
tutos Tecnol6giqos que en 24 Institutos da servicio a cerca 
de de 5000 estudiantes que cursan cuatro carreras; el Siste
ma Abierto de la Direcci6n General de educación Tecnol6g:l.ca 
Industrial que atiende aproximadamente 10;000.estudiantes -· 
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en 11 carreras en 13 centros, y el modelo C.E~M.P~A.E. de 
· .~reparatoria Abierta que se inic16 en la Cd. de Monterrey 

en el ai\o 1973. Este 61timo impartido por el Instituto -
Tecno16gic? y de Estudios Superiores·de nivel regional en . 
1.979.se cumpÜ6 a nivel nacional, y en diciembr.-e de ese -
afto, incorpor6 a 7,900 estudiantes. (Pol!tica de los Sis
temas Abiertos: 82111) · 

Por este motivo, consideram9s que vale la pena -
presentar una breve rese~a de algunos servicios educati
vos que en M6xicb por su b6squeda de respuestas innovado-
ras sentaron precedente a los actuales sistemas de Educa

. ci6n Abierta,· en el contexto del Sistema· Educativo Nacio--
nal ·• 

Bajo la premisa.de integrar a .los adultos con reza
go educativo al desarrollo del pa1s, a·partir de 1920 la -
educaci6n de adultos empieza a cobrar cierta consistencia y 
a tener permanencia, lo que se observa con el inicio de las . 
campai\as masivas contra el analfabetismo.· 

En 1921 con la creaci6n de la Secretaría de Educa
ci6n P6blica, nace ·1a Esc~ela Rural, y alr~edor de .ella -
otros programas como:· Las Misiones Culturales, las escue-
las secundarias y las tecnol6gicas, as! como la educaci6n -
radiofónica.· Todo esto lleva a crear en 1947, la Direcci6n 
General.de Alfabetizac16n y Educación Extraescolar. 

En el aHo de 1947, se funda el Instituto Federal dé 
Capacitación del Magisterioencargado de capacitar a los -
maestros en servicio, sin tener que interrumpir su labor -
docente. El Instituto ofrecia cursos por correspondencia, 
as! como. cursos presenciales intensivos durante el periodo 
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,. anual de vacaciones escolares._ E:stos, al no requerir de la 
presencia del estudiante, constituyen el primer caso de edu
caci6n abierta o a distancia en América Latina, aún cuando -
este concepto no se empezaría a utilizar hasta la década de 
los sesenta, después de la creación de la Open University -
(Universidad Abierta) en Gran Bretaña. 

Durante los años cincuenta, continúa la implantación 
de acciones educativas para adultos: Centros de Adiestra--
miento Técnico para grupos rurales,-Sªlas Populares de Lec
tura-(fijas y móviles), Centros de E:nseñanza Ocupacional, 
Centros de Capacitaci6n para el Trabajo Industrial (después 
llamados Escuelas Tecnológicas Agropecuarias), Centro- Na~ 

cional ·de :Educaci6n Tecnol6gica Industrial,. y otras. 

Sin embargo, hay -que anotar que todos los servicios 
mencionados, con excepci6n de los cursos por corresponden~ 
cia del Instituto Federal de Capacitaci6n del Magisterio, 
requerían de la presencia más o menos regular del adulto, 
por lo que aún no puede hablarse en general, de sistemas 
abiertos de educación. 

Por otra parte, esa necesaria presencia, obstaculi..
zaba el acceso a los servicios educativos de mucho~ 4dultos, · 
cuyos compromisos de diversos tipos, les impedia una asiste.!! 
cia regular. ~ra necesario aún, buscar nuevas alternativas 
que hicieran posible una democratizaci6n real de la educa--
ci6n. 

En 1964, además de comenzarse una campaña de alfabe
tizaci6~ más, se impuls·6, de manera especial, la educaci6n -
elemental, técnica y superior; al mismo tiempo que se forta
lecio el uso de medios, como radio y televisi6n· en la ·ense
~anza. En 1968; se establecieron los Centros de ~ducaci6n 
de Adultos (CE:DA) encargados de alfabr.tizar y ofrecer educa
ci6n primaria a per~onas mayores de 15 años,· si~ndo éste el 
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prj.mer .intento de educaci6n abierta, ya que la éducaci6n pr.!. 
maria· se ofrec!a en. "• •• forma semi-abierta y acelerada" • 
Más tarde, se redenominad.an Centros de E:ducaci6n Básica pa
ra Adultos· (CE:BA). 

Como medida supletoria ante la falta de escuelas y -

ma~stros de secundaria suficientes para el medio rtiral, se -
crea en 1971 la Telesecundaria, que imparte sus enseñanzas -
mediante lecciones televisadas. 

Po~ decreto pr~sidencial y.acci6n. colateral, en --
1971, se cre6 el' Centro para el E:studio de Medios y Procedi
mientos Avanz~dos de la E:ducaci6n (CEMPAS), organismo, que -
en· sus inicios, se aboc·ar1a al desarrollo de la tecnología -
educativa, cuya aplicaci6n llev6 a implantar el primer mode
lo de enseñanza realmente "abierta", en plan piloto. De 
esta experiencia se obtuvieron ·ideas p,ai:a mejorar la efica--
cia del aprendizaje autodidacta· del adulto y ello result6 en 
la extensi6n de ese modelo educativo al nivel básico (Prima
ria Intensiva para Adultos -ºRIAD- y Secundaria Abierta). 

En 1973, se promulg6 la Ley Federal de Edu~aci6n, 
que comienza a concretar jur!dicamente y a proporcionar rec2 

· nocimiento, a las acciones educativas formales para adultos, 
en base a la filosof !a ertucativa establecida en el articulo 
Tercero Constitucional. As!, al expresar la acc16n educa~ 
tiva como "un servicio público destinado a satisfacer neces.!. 
dades sociales permanentes ••• " ·y otorgar al sistema educati
vo la'flexibilidad suficiente para permitir al estudiante 
pasar de un tipo educativo a otro, o de ~na modalidad a otra, 
al mismo tiempo que proprciona una mayor apertura de acceso 
a la educaci6n para todos. los mexicanos, permiti6 vtsluml:>rar 
nuevas alternativas de solución a los proble:~as educativos -
a travás de modalidades innovadoras. 

Para reglementar las acciones educ~ttvas para adul-
tos emprendidas hasta entonces, en 1975 se promulga la Ley -
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Nacional de ~ducaci6n para Adultos, acci6n trascendental -
que orienta la acción educativa hacia las personas mayores 
de 15 años, permitiéndoles incorporarse a la vida producti
va, al mismo tiempo que cursan sus estudios. 

De esta forma, la atenci6n destinada a los adultos 
queda definida comq parte del sistema educativo nacional y 

como educaci6n extraescolar basada en las capacidades indi
viduales y el autodidactismo. 

Por acuerdo ·del secretario de Sducaci6n, en 1978 es 
creada la Direcci6n General de ~ducación para Adultos (DGEA) 
que tenia entre sus funciones las de organizar, administrar 
y promover la Primaria Intensiva para Adultos y la Secunda
ria Abierta, incluyendo la alf abetizaci6n como introducción 
a: la primaria. 

en el nivel medio superior, la aparici6n de la mcid~ 
lidad abierta, desde el punto de vista hist6rico, no es co~ 
secuencia de la existencia de la misma en el nivel b&sico. 

en 1971, como ya se mencionó, surgi6 el modelo 
CEMPAE de Preparatoria Abierta en plan piloto, iniciando su 
funcionamiento formal en 1973, y que al requerir evaluar 
sus resultados acad~micos, recibi6 el apoyo de la ~irección 
General de .\creditaci6n y Certificación, haci.endo extensiva 
la aplicación de este modelo a nivel nacional en 1979 •. PO,! 
teriormente, el Instituto Polit~cnico Nacional inici6 su 
Sistema Abierto de Snseñanza (SAE) en 1974, para contribuir 
con esta modalidad a la formaci6n de técnicos profesionales. 

En ese mismo año, la Direcci6n General de Institu-
tos Tecnol6gicos y de Educación Tecnológica Industrial po-
nen en -marcha los Sistemqs de Tecnol6g1co Abierto y Sistema 

. Abierto de Educac16n Tecnológica Industrial respectivamente. 
En 1976, el Colegio de Bachilleres inicia.su Sistema de En
señanza Abierta (SEA). 
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E:n e.l ·nivel medio superior, por una parte, dadas -
.las car~cter!sticas de la educaci6n abierta qua posibilitan 
e$tUdiar sin ~estricciones espacia-temporales; y por otra, 
la necesidad urgente de mano de obra mejor calificada, la -
modalidad abierta tiene especial atracci6n para la poblaci6n 
trabajadora. 
sible ofrecer 
el trabajo. 

De esta manera, la modalidad no s6lo hace po
educaci6n, sino también capacitaci6n en y para 

El Colegio Nacional de Educaci6n Profesional Técnica 
en 1981 inicia su Sistema de Modalidad Abierta, a manera de 
plan piloto. 

En el.nivel superior, la modalidad abierta aparece 
en la década de los setenta, corno un alternativa de solución 
a la incapacidad del sistema escolarizado para atender a la 
demanda, y a .. la crisis que este· nivel educativo sufri6, a 
escala mundial, a finales de la d~cada anterior. 

La Universidad Nacional Autónoma de México en 1973, 
inicia su Sistema Universidad Abierta como una modalidad 
más flexible de la escolarizada, y de libre opción, tanto 
par!'!_ sus facultades y escuelas como para los estudiantes. 

En 1974, el Instituto Politécnico ~Sacional al ini-
ciar su Sistema Abierto de.Enseñanza en el nivel medio su9e
rior, también lo hace en el nivel superior de la misma mane
ra que el Sistema de Tecnol6gico Abierto de la Dirección Ge
neral de Institutos Tecn9l6gicos. 

Se hizo ya menci6n a la experienci~ del Instituto 
Federal de Capacitación del Magisterio, verdadero pionero de i, 

la educación abierta o a distancia., que más tarde se conver~ 
tiria en la Dirección General .de Capacitación y Mejoramiento 
Profesional del Magisterio. Esta·Direcci6n comenz6 a ofre
cer una licenciatura en Educac16n l?reescolar y Primaria en -
1.975, a maestros en servici'O, en un intento de modalidad 
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' abierta. Esta Ucenciaturarespond!a a la ·urgencia de in-
crementar U ca'lidad de la preparación de los docentes, as! 
corno a la de reforzar la vocaci6n magisterial, como acción 
consecuente, en 1978 se decreta la creación de la Universi
dad E>edag69ica Nacional, para ofrecer educación superior al 
magisterio en servi~io, la que en 1979 inicia la operaci6n 
de su Sistema de- Educación a Distancia (SEAD). 

Hasta este punto, se han presentado las dependen--
cias, institucionales y organismos que han operado y operan 
la modalidad abierta en los diferentes niveles de eiducaci6n 
formal. 

En' los últimos diez ai\os, se han venido generando -
diferentes modelos de educación abierta, en· los tres niveles 
educativos, lo que hizo necesario que en 1978, se creara el 
Consejo Coordinador de Sistemas Abiertos, como una unidad -
de participación y consulta, con el objeto de coordinar, 
evaluar y promover los programas que en.la .materia se real1-
zan. 

Como una acción unificadora, que concentrara las 
acciones educativas del nivel básico para adultos en septie,!!! 

· bre de 1981, por decreto preside.ncial se cre6 el In.st.ituto -
Nacional para la Educaci6n de los Adultose 

Las funciones asignadas al mencionado Instituto pr°"'.' 
vocaron acciones paralelas y correlativas, por lo que en 
1982, el Consejo Coordinador de Sistemas Abiertos ve modifi
cado. su ámbito de acción. (Ponencia: Consejo Coordinador de 
Sistemas Abiertos de Educac16n Superior: 82:88) 
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2.5.- Sl Sistema de Enseñanza Abierta en los Institutos Te.E, 

nol6gicos de la S.E.l?. (Tecnológico Abierto) 

~l Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos ofre

ce esta modalidad de educaci6n con el objetivo de dar oportl! 

nid<!d de estudio a l?- población trabajadora y a aprender a -
ope~ar las variantes educativas que pretenden ser de uso co
mún en el futuro. 

El Sistema de 8ducaci6n Abierta se iriici6 oficialmen 
te en el Sistema de Institutos Tecnol6gicos en 1978, y en la 
actualidad son 28 de los 52 Institutos que prestan este ser
vicio educativo, se han inscrito en esta modalidad 4889 per
sonas, y de 1978 a la fecha han concluido sus estudios por -
este medio 1080 personas. (Espacio: 1985) 

Un Sistemu de Sducación es el conjunto de instituci2 
nes educativas de una naci6n verÍdicamehte reconocida. Un 
sistema educativo esta condicionado a la geografía, historia 
y cultura de un pueblo y sus componentep son, un conjunto de 
instituciones educativas, una legislaci6n o política educatl_ · 
va y un conjunto de directivos y ejecutores responsables del 
funcionamiento y administración de las instituciones. 

Bajo este criterio, la enseñanza abierta en los Ins
titutos Tecnol6gicos se considera como un subsistema, pues -
se haila subordinado el 11 macrosistema" educativo nacional c~. 
mo el "microsistema" de la Direcci6n General de Snseñanza 
Superior (D.G.8.S.) 

C:n efecto, si todas las instituciones que en el país· 

ofrecen la modalidad de enseñanza abierta en cualquiera de -
los n.iveles escoia.res, esj:uviera bajo una misma ·1egislaci6n 

·.y bajo una misma cabeza administrativa, se podría considerar 
como un micro~istema educativo. 

Por lo que se considera la Snseñanza Abierta en los 



In~titutos Tecnológicos como una "modalidad", pues tanto ad
ministrativamente cqmo académicamente está subordinada a una 
institución determinada. El nombre de modalidad se debe a 
la Ley Federa~ de Educación. (Tecnológico Abierto: 76:4) 

Requisitos para el funcionamiento de Tecnológico Abierto: 

El reglamento en sÚ artículo 4o. est.ablcce que: "La 
D.G.E.s. autorizará el establecimiento _del sistema de tecno-
16sico abierto en los Institutos Tecnológicos de acuerdo a -
su desarrollo, sus recursos demostrados y su plantel de cat~ 
dráticos "para obtener .autorización se considera.i:-,fo los si
guientes puntos: 

1.- Zn base a un estudio de la zona de ~nfluencia de 
la ins~itución realizada por el Departamento de Planeación u 
otro similar para analizar las razones _que justifiquen la 
implementación de esta modalidad. 

Este estudio debe considerar el nivel de estudios, -
así como las carreras o especialidades más convenientes de -
ofrecer 1 el tipo y cantidad de alumnos a que se ofrecerá la · 
modalidad, y el nivel económic?. 

2.- La Institución debe contar con los recursos hu-
manos y materiales mínimc3 ·que garanticen la continuidad. 

3.- Elaborar un proyecto local de funcionamiento en 
el que cada institución enmarque la e~apa por los que deberá 
pasar,. según su~ características y los resultados del estudio 
realizados previamente. (aunque cuenten con un manual de op!:_ 
ración). 

· 4.- Una vez presentados los documentos que satisf ;o-

gan estos puntos se procederá a la autorizaci)n de la Direc
ci6n General de Enseñanza Superior." (D.G. E. s.) 

El Tecnol6gico Abierto, como parte .integrante de l<i 
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instituci6n deberá contar con el apoyo de todos los departa
mentos que lo integran, no obstante, el tecnol6gico 11\bierto, 
sea que funcione como Departamento o como Secc16n de alguno 
de ellos, deberá contar con recursos humanos propios los 
cuales se veran involucrados. 

~-- Un coordinador local, será el responsable direc-
to de la modalidad. Por naturaleza de la enseñanza abier-
ta lo l6gico es que exista un departamento exclusivo para 
esta modalidad. gn muchos tecnol6gicos están ubicados como 
coordinaci6n que dependen de la Subdirecci6n Académica, en -
muchas ocasiones por falta de pen;onal y por el reducido nú
mero de alumnos, se procede anexarlo a otros departamentos -
ya existentes. La ubicación más frecuente en los tecnol69J: 
cos es en las Divisiones de ~studios. 

2.- Los Coordinadores de asignatura son también un -
recurso indispensable para sus actividades. 

3.- Asesores-Alumnos. ~stos serán indispensables -
cuando el coordinador de asignatura, tenga otras responsabi
lidades y no pueda atender personalmente al alumno (se puede 
asegurar que estos casos casi no se dan en el Tecnol6gico 
Abierto) 

4.- Siendo las funciones de la coordinación tan e~-
tensa se deberá contar con el auxilio de una secretaria. 
Además de los recursos humanos, se tendrá que disponer de un 
mínimo de recursos materiales que proporcionen las facilida
des necesarias tanto a maestros como alumnos y administrado
res. 

Ubicaci6n física.- La c:oordinaci6n de Tecnol6gic:o -
Abierto estará ubicado de tal manera que se facilite los 
accesos r1ecesarios para las labores de difusi6n, orientaci6n. 
y control propio de sus funciones. De la misma manera oe -
tratar! de que los locales y mobiliarios no interfieran en -
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lo más m!nimo en el desarrollo de las funciones relativas a -
alumnos escolarizados. Esto significa que se deberá pensar 

' . 
en los movimientos que realiza el _alumno de tecnol6gico abi~ 
to dentro de la instit_uci6n, en lo referente a inscripción, 
sesiones de asesor!a y evaluaci6n. 

Aunque lo ideal es que cuente con instalaciones pro
pias (un· local para la coordinación y una sala para las ase
sor!as y evaluaciones) Ante este hecho la coordinac16n de 
Tecnol6gico Abierto, hará todo lo posible para que se apro-
veche al máximo.todas las instalaciones con que cuenta, de 
manera muy especial el Centro de Inf.ormac16n. 

Bibliógrafia.- Siendo el autoaprendizaje la base · -
para. el 6xito de la enseHanza abierta y no pudiendo hacerse 
un uso de los medios audiovisuales, el uso de una bibliogra
fía adecuada serA el recurso didáctico básico para el alumno, 
se deben buscar mecanismos adecuados para el préstamo a do-
micilio- para los alumnos de esta modalidad de los volíunenes 
disponibles en el Centro de Información. 

Programas y guias de estudio.- Dentro de los recur
sos materiales, las guias de estudio son las más importantes 
de todas, pues contendr& todas las actividades que desarro--
lla el maestro en el sistema escolarizado. 
sos este material suple la ~ibliografia. 

En algunos ca--

Cuando se ofrece una asignatura, se cuenta con el 
programa y sus respectiv~s guias. Esto requiere que se 
cuente con un equipo de ed_ici6n sUficiente para satisfacer -
las necesidades que al respecto surjan. (Tecnol6gico Abierto 
76&20) 

El sistema de Tecnol6gico Abierto tiene una cobertu
ra nacional en el nivel medio superior y superior. 
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La estructura y funcionamiento del modelo. 

En las zonas de influencia de los institutos que ~ 
ofrecen la modalidad abierta, los Departamentos de Planeación 
de los mismos han detectado que existe una demanda, social y 

del sector productivo de bienes y servicios, suficientes pa-. 
ra implementar Tecnol6gico Abierto. 

Objetivos. 

Dar oportunidad de estudio y progreso a la poblaci6n 
de las regiones de influencia de los institutos, imposibili
tada de asistir a cursos escolarizados, en las carreras de -
nivel medio superior y superior, que estan autorizadas para 
ofrecerse por la modalidad abierta. 

Reglamentaci6n Institucional del Sistema. 

El Tecnol6gico Abierto, por su decreto de creaci6n,
funciona con un reglamento propio congruente con la metodol.,S?. 
9!a y la conceptualizaci6n institucional de la educaci6n 
abierta. 

Estructura organizativa. 

Organizaci6n institucional.- La Coordinaci6n·Nac1o-
nal de Tecno!6gico Abierto.depende de la Divisi6n de Educa-
ci6n Abierta, que a su vez depende de la Subclir~cci6n de -
Estudios Profesionales de la Direcci6n Académica de la Dires_ 
ci6n General de Institutos Te<:nol6gicos. · 

Organización de la.Coordinaci6n General del Sistema .. 

La Coordinación. Nacional de Tecnol6gico-Abierto, ti,!t 
·ne dos secciones: Una de materiales de estudio y procedi--
mientos acad~micos y otr~ de evaluación y diagn6st1co. 

La func16n en las &reas respectivas es la de coordi
nar todas las acciones de las coordinaciones de cada uno de 
los Institutos. 
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Entidad. 

Ag~ascalientes 
Coahuila 
Chiapas 
Guanajuato 

Guerrero 
Jalisco 
Mbico 

Michoacán 
More los 
Oaxaca 

Puebla 
Sin aloa 

Sonora 
··Tamaulipas 

· Veracruz 
Yucat.in 

· Institútos Tecnol69icos de: 

Aguascalientes. 
Sal tillo. 
Tuxtla Gutiérrez. 
Celaya 
León 
Acapulco 
Cd. Guzmán 
Toluca 
Tlalnepantla 
Morelia. 
zacatepec 
Istmo 
Oaxaca 
Puebla 
Mochis 
Culiacan 
Nogales 
Cd •. Madero 
Nuevo La.t'edo 
O rizaba 
Mérida. 

Modelos de Operac16n. 
Asesor!a.- Tipos y caracter!sticas.- Se operan dos -

tipos de asesor!a: 

Introductoria y aclaratoria.- La asesor!a Introduct,g 
ria es grupal y en ella se explica por qu& y para qué se in
cluy6 cada tema en el plan de estudios. ·Realiza las accio
nes necesarias para intereses del estudiante en lo que habrá 
de estudiar inmediatamente. 

La asesor!a aclaratoria.- Es individualizada y en 
ella se aclara dudas. Para tener derecho a esta asesor!a, -
es requisito indispensable haber estudiado el material d«l la 
unidad correspondiente. 

Cabe mencionar que ~ste es el modelo general de ope
rac16n, pero dada las caracter!sticas y el ~esarrollo que ha 
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tenido esta modalidad en cada Instituto; es como se ofrece 
la asesoría aunque los lineamientos sean los mismos, y tam
bién se considera la experiencia que tenga el asesor en 
Tecnológico Abierto. 

~unciones.- Las funciones del Asesor son: 

- Presidir las sesiones introductorias a las asigo,! 
turas de 'l&" que es responsable y a cada una de 
las unidades del programa de esas asignaturas. 

- Orientar y aclarar dudas relacionadas con las 
asignaturas y el trabajo acadlmiico de los estu--
dian tes. 

- Elaborar reactivos y exámenes completos de todas -
las unidades de las asignaturas de las que es res
ponsable, bajo las normas establecidas para la mo
dalidad abierta. 

- Aplicación de evaluaciones de aprovechamiento aca
démico de acuerdo a las normás establecidas para -

la modalidad abierta. 

Periodicidad• Cada semana hay una asesoría introdU,E· 
toria y un~ asesoría libre, con duración de dos horas cada -
una, en d!as y horas preestablecidas. Son dadas a conocer 
al estudiante antes de iniciar el semestre. 

i::st~diantes 

Perfil: 
Edad: 
Sexo: 
Estado Civil: 

19 a 25 af\os 
Masculino 
Soltero 
Servicios 
Comercio 
Gobierno 
Industria de la 
transformac16n 

Ocupac:i6nz 

(83.6 %> 
(62.2 %) 
(67.8 %) 
(18.8 %) 
(18D3 %) 
(18.6 %) 

(17.4 %) 
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Tiempo que han dejado de estudiar 2-4 aftos (83.8 %) 
(Informe de los Sistemas Abiertos de Educaci6n Media 
·_-~uperior y· superior: 83:80) 

Requisito de admisi6n: 
Acta de Nacimiento. 
Certificado de Secundaria o Bachillerato. 
(según el casa). · 
cartilla del Servicio Militar Nacional 
(según el caso). 
Solicitud de inscripci6n. 
Comprobante de trabajo. 

Material didáctico y de apoyo 

Tipos: L1bros y guias de estudio. 

Características.- Las partes que conforman los tex-
tos y guias son: Listado de prerrequisitos, prueba autodiag 
n6stica, introducci6n a la asignatura, ~bjetivo general de -
la misma, y unidades de estudio. 

Cada unidad se forma por: Titulo, !ntroducci6n, ob
jetivo general e intermedio,. instrucciones especiales, mate
rial de estudio (bibliograf!a en caso de las guias de estu~ 
dio), bibliografía complementaria, autoevaluaci6n, respuesta 
a la autoevaluaci6n y terminología básica. 

Origen: Es elaborado por ·el personal docente de los 
Institutos Tecnol6gicos •. 

Evaluac16n del aprendizaje, acreditación y certif 1-
caci6n. · 

Tipos de evaluac16n:- a) Constataci6n (pará que el -
estudiante sepa el grado de dominio que tiene del material; 
y b) Formal (se califica el result~do y se registra oficial
mente). 

Instrumentos de· evaluaci6n. Ex&menes escritos y 
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orales. 

Proceso de' evaluaci6n.- Cada vez que el estudiante ... 
se sienta capacitado, solicita el examen de acuerdo al hora~ 
rio y calendario de evaluaciones.. ·¡¡;1 resultado del examen · 
se le da a conocer de inmediato. 

Periodicidád.- Por cada asignatura, hay 2 horas a -
la semana para evaluaciones • 

. Criterios de ac:reditaci6n.- Para acreditar una asig 
· natura se debe acred'itar el 100% de las unidades del progr!, 
.ma.. No hay exámenes finales. Cada unidad. acredita con -
el 70%, y el promadio de unidades por asignatura es de ocho. 

Proceso de titulaci6no- En ambos niveles el proceso 
de titulaci6n, prácticas profesionales y servicio social, ~· 
es el mismo del sistema escolarizado. 

Planes y programas de estudio. 

Carreras o estudios: 
Nivel Medio Superior. 

· T~ico en Adm6n. de Personal. 
" en Contabilidad. 
n en Electrónica 
n ·en Eiéctricidad. 
" • Laboratl.lrista Qu!mico. 
n Máquinas Herramientas. 
" Mantenimiento Industrial. 
" Top6<Jrafo. · 
" en Turismo. 

Nivel superior. 
Licenciatura en Admiilistraci6n de Empresás. 

" én Contadur!a.. . · 
Ingenier!a Industrial en Producc16n. 

·· . " , Industrial. . ·· 



Origen.a 

Las carreras del Tecno.16gico Abierto se imparten -
t~mb~6n en el sistema escolarizado· (no.se puede ofrecer por 
la modalidád abierta una carrera que no se imparta en el es
colarizado). 

2.s.4.- Organi1aci6n ·del Plan de Estudios y ~arga Académica. 

La organizaci6n es reticular~ por sistema de crédi~ 
tos. 

Las carreras se dividen en tronco com6n, tronco in
termedio y tronco de especialidad. 

Recursos Humanos. 

Personal académico.- t.os profesores de Tecnol6gic0 
Abierto pertenecen a la planta doce~te del Instituto Tecnol,2 
gico. 

En los Institutos Tecnol6gicos de Los Mochis, CdG 
Ju&rez y Oaxaca, las contrataciones del personal se hacen 
directamente para y bajo concurso para Tecnol6gico Abierto. 

se cuenta c:on asesores de diferentes espeeialidaaes, 
anualmente se realiza un curso para coordinadores; un curso 

·anual· para asesores por cada lnstitucicSn qtie opera· la modali

dad y cursos de actualizac16n. 

!valuaci6n del Sistema. 

. Una vez al afio se evalúa la asesor!a, el material 
did&ctico y de ap~yo; los planes y programas de estudios¡ la 
organizaci6n administrativa y la promoci6n .y difusi6n, me--
diante un diagn6st1co operacional causal de eficiencia con -
que se presta el servicio. COmo.resultado de ese diagn6stj, 



co el servicio se fortalece, reorganiza o liquida. (Informe 
de los Sistemas Abiertos de Educaci6n Media Superior y SUp.!, 
rior: 83: 75) 

Es importante senalar en este punto, otros de loa -
grandes problemas que persisten en la Enseñanza Abierta y -
que el sistema de Tecnol6gico Abierto no es ajeno a ello: 

Los altos indices de deserci6n (diferimiento o aba.!l 
dono de los·estudios) que se han producido en los sistemas 
abiertos después de que el servicio ha sido demandado masi
vamente, han producido dos resultados que se pueden cons1d~ 
rar extremos: Por una parte, varias instituciones han de-
jado de operar con la modalidad; por el otro se han realiz.! 
do un buen nµmero de investigaciones tendientes a resolver 
el problema. 

En México, después de aproximadamente cinco años de 
operaci6n de sistemas abiertos se ha detectado una tenden-
cia a la disminuci6n de la demanda del servicio. En dos -
años, por ejemplo, la Secundaria Abierta tuvo una inscrip-
ci6n cercana a los dos millones de personas. ~n los dos -
años que siguieron s6lo hubo una demanda de 400 mil inscrip
ciones. Algo semejante se ha ~etectado tanto en el Cole--- · 
gio de Bachilleres como en la Universidad Nacional y el Ins
tituto Polit6cnico. 

En los Institutos Tecnol6gicos, en donde la modal!~ 
dad abierta se implant6 ~n septiembre de 1974, tal fen6meno 
no ~a sido detectado. 

Para explicar ~l f en6meno de la deser~i6n y el dife
rimiento de los estudios se han presentado diversos argumen
tos. entre los que destacan en nuestro medio y en sistema de 
Tecnol6gico Abierto los siguientes: 

1.- Los libros de texto; · Se considera que la mayo-
ria de.lps textor. existentes están diseftados para el sistema 
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escolarizado y que por tanto son inadecuados· para los autod! 
dactas. Los texto~ tradicionales· están escritos con la fi
nalidad de servir de apoyo al profesor-conferencista y· care
cen de mecanismos de retroalimentaci6n y forma de presenta~ 
ci6n adecuada para adultos. Por otra parte, se ha señalado 
que los textos tradicionales desarrollan programas de estu
dio propios para j6venes del sistema escolarizado y no son, 
por tanto 6tiles a la poblaci6n adulta trab~jadora que por -
el hecho de haber acumulado experiencias que no tienen los -
j6venes, requiec-e:n de otro tipo de programas. 

2.-. La falta de hábitos de estudio: Quienes se han 
dedicado a los sistemas abiertos de enseñanza a nivel docen-
te, señalan que la falta de h&bitos de estudio en los adul~ 
tos y principalmente en los adultos trabajadores, es la cau
sá principal de la deserci6n. ·Argumentan que la motivaci6n 
inicial, que los llev6 a inscribirse s~ deteriora cuando el 
estudiante de sistema abierto no puede enfrentarse en forma 
sistemática a los materiales de estudio y cuando lo hace, 
no logra mantener su atenci6n sobre lo que está leyendo. 

3.- Los prerrequisitos: Otra causa de la deserci6n 
ha sido sefialada en base al domin~o de los.prerrequisitos ~ 
académicos. Esto lógicamente s6lo es v&lido para sistemas 
abiertos de niveles secundario, medio superior y superior. -
Si el estudiante, a causa de haber abandonado durante perio
dos más o menos largos, es enfrentado a materiales de estu~ 
dio que requieren el pleno dominio de conocimientos más ele
mentales, no puede progresar en su estudio si carece del do
minio de los prerrequisitos acad~micos. Esto provoca que -
"se desanime" y abandone los estudios. Dedicarse un tiempo 
al dominio de loa prerrequisitos suele ser desalentador para 
e1 adulto quién ve más alejada la meta final que tiene. 

4.- &l estudio solitario: Algunos pedágogos y psic,2 
logos han apuntado que el estudio solitario tiene menos pos! 
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bilidades de ser sostenido durante períodos largos que el -
estudio en grupo. El ambiente hace que el estudio solita
rio tenga pobres mecanismos de retroalimentac16n para la -
conducta de estudiar y para el aprovechamiento académico.. -
Se~alan que, por otra parte, el estudio en grupos enriquece 
y aumenta mecanismos de retroalimentación tanto acad~micos 
como sociales y hace por tanto más probable que el autodi-
dacta persista en su empeño. 

s.- La atención de las instituciones oficiales al -
estudiante de sistema abierto: La experiencia mexicana en 
la modalidad abierta ha demostrado que cuando las instituci2 
nes escolares implantan sistemas abiertos no dan igua¡ trato 
a los estudiañtes de este sistema que al es~olarizado. Al
gunas investigaciones han mostrado que la falta de atención 
a los adultos inscritos en sistemas abiertos produce deser~ 
ci6n en niveles importantes. La falta de atenci6n se mani
fiesta en primer lugar por las inasistencias del personal 
docente asignado al sistema abierto y ~ segunda instancia, 
por las acciones que demuestran al estudiante de sistema 
abierto que la 1nstituci6n no lo considera como Uf"lo de sus·
miembros. En estas condiciones la asistencia del alumno de 
sistema abierto a la instituci6n, para realizar .cualquier .:... 
clase de actividad, se convierte en algo aversivo, con la 
suficiente fuerza para inclinarlo a no r·egresar m~s a la 
inst1tuci6n. 

6.- Las metas a la~go plazo: Los demandantes del -
servicio de enseñanza abierta son en su gran mayoría perso-
nas que trabajan. su inscripci6n a un dstema abierto de -
enseñanza obedece a un deseo de superaci6n soc1oecon6mica. 
Para alcanzar los resultados que motivaron su inscripci6n 

·debe transcurrir.un lapso largo porque aunque te6ricamente 
en la modalidad abierta un ciclo escolar puede realizarse en 
menos tiempo que en el sistema escolarizado el hecho de que 
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disponga de poco tiempo y esté sometido a·- la solución cons
tante de problemas qe otra índole hacen que este periodo se 
prolongue contra sus deseos. En ~ducación Tecnológica es 
más n.otable esto en el .nivel medio superior, en donde el 
inscrito necesita adquirir las habilidades tecnológicas 
para acelerar su su9eración socioeconómica, no obstante, 
debe acreditar iniéialmente las asignaturas del ''tronco. co-
mún" y sólo al final entra en contacto con las asignaturas -
de ta especialidad, se ha propuesto la hipótesis de que es-
tas metas a "largp plazo" provocan deserción. 

7.- Una última consideración es la ansiedad que pro
vocan los exámenes como fuente de deserciones: Algunos psJ; 
c6logos han señalado que los niveles de ansiedad son mucho -
mayores en los adultos que ·en los estudiantes del ezcolariz~ 
do, cuando se trata de presentar ex~menes. Las consecuen-
cias de un fracaso suelen ser mucho mayores en los adultos, 
señala. Toda vez que nuestro sistema educativo no puede 
prescindir de 1as evaluaciones, se han ideado otros mecanis
mos que probablemente puedan resolver este ?roblema. (Probl.,!;; 
mática de los Sistemas Abiertos: 83) 
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LA ENSE~ANZA ABIERTA EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO 
DEL ISTMO 

Se ha señalado la importancia que tiene el desarro
llo de la educaci6n abierta dentro del contexto de la edUC!, 

ci6n, no 's6lo para darle soluci6n a los problemas del reza
go educativo existente en algunos paises en vias de desarrs 
llo, sino tambi~n como una alternativa de aprovechar el re
ciclaje profesional y la tecnología avanzada de los medios 
de comunicaci6n de algunos países que se sefialan, donde el 
sistema de enseñanza abierta ha tenido por su desarrollo ~ 
experiencia sin llegar quiza a su consolidáci6n, se expuso 

· el desarrollo de la enseñanza abierta en México en el Sist_!l 
ma ~ducativo Nacional, con el objetivo de ubicar las insti
tuciones que han tenido ingerencia en esta modalidad, sobre 
todo se hace énfasis en el Sistema de Tecnol6gico Abierto. 

Por esta raz6n en este capítulo, dentro del panora
ma general, tenemos que enmarc~r a la regi6n del Istmo de -
Tehuantepec en materia educativa como alternativa a la mod_! 
lidad abierta en el Instituto Tecnol6gico del Istmo. 

Se expondrán las condiciones concretas de la regi6n 
a la que habrá que sumar las posibilidades de desarrollo 
que se le abren por ser considerada zona prioritaria d~ cr~ 
cimiento industrial y los proyectos estatales que de alguna· 
manera provocarán cambios econ6micos sociales y consideran
do su posici6n geo~con6mic~ estratégica en el pa!s. 
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3.1.- Ubicación del Instituto Tecnol6gico del Istmo. 

La regi6n del Istmo de Tehuantepec es una parte es
trecha de la República Mexicana, una franja de tierra de 
aproximadamente 100 Km. que separa al Golf o de M6xico con -
el Oceano Pacifico, con una extensi6n de cerca de 16,700Km~ 
es la segunda región de Oaxaca más grande de tamaño. 

Esta formado por los distritos de Juchit&.n y Tehuan, 
tepec. Limita al Norte con el Estado de Veraeruz, al Este 
con el de Chiapas; al Oeste con la Sierra. Madre del Sur y 

al sur con el Oceano Pacífico. 

Estrictamente ésta denominac16n debería darse a la 
faja más corta que va del Golfo de México al Oceano Pacíf 1-
co correspondiendo el Estado de Veracruz, pero dentro de la 
nomenclatura geográfica oaxaqueña, se llama por antonomasia 
"!stmo 11 a la porci6n de esa faja, que comprende el distrito 
de Juchitán y Tehuantepec. 

La distancia de 59 Km. que abarca el Istmo se divi
de naturalmente en tres secciones bastante diversas entre -
sí; la primera se extiende del Golfo de México, la segunda, 
de las cordilleras a las montañas del Pac!f ico. 

El área de las planicies del Sur de la cual Juchi-
tán es la ciudad más grande que hist6ricamente ha sido de -
gran significaci6n al Istmo de Tehuantepec propiamente ha~ 
blando, éste término que comprende las porciones del E:ste -
del Estado de Veracruz y Oaxaca que se extiende entre el 
Golfo de M~xico hacia el Norte y el Oceano Pacifico hacia -
el sur. E:l Istmo divide las cordilleras ·de la masa del -
Sur de Oaxaca de Chiapas. 

Son estos rasgos físicos y su pos1ci6n geogr&!ica -
dentro de mesoamerica, lo qua han hecho del !stmo de .Tehua,!l 
tepec un cauce de comunicaci6n importante desde tiempos 
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anteriores a la conquista. (Peterson Royce, Anya: 75:50) 

En la regió~ d~l Istmo, en Juchitán se encuentra -
ubic_ado el Instituto Tecnológico del Istmo que por la pos.!, 
ci6n· geográfica de la ciudad, sitóa al Instituto Tecnol6g1 
co en una basta regi6n, pues en direcci6n Noroeste a 17 
Km. se localiza Matias Romero, en la dirección Sur Oeste a 
75 Km. se localiza Tehuantepec, siendo ~stas las ciudades 
más importantes de la región, delimitando así la zona de -
influencia del Instituto Tecnológico. 

Juchitán. es el centro comercial por excelencia del 
Istmo, además se encuentran varios factores diseminados en 
la zona de influencia como la Refineria en Salina Cruz, el 
Ingenio Azucarero entre los límites de Espinal y Juchitán, 
y la Cooperativa de Cemento Cruz Azul en Lagunas, entre 
los más importantes. 

Caracterización del Instituto Tecnol6gico. 

E:l Instituto Tecnol6gico del Istmo forma parte de 
un conjunto de instituciones de educaci6n· técn·ica superior 
que depende orgánica y funcionalmente del Gobierno Pederal, 
formado por sus directivos, profesores y alumnos, personal 
administrativo y egresados que contribuyen, cada uno de 
acuerdo con sus funciones específicas, a la generación y -

transmisión del saber científico, tecnológico y cultural, 
tienen como rasgo característico el basarse para la realiz~ 
ci6n de sus actividades en los principios y concepciones -
contenidas en !.a Constituci6n y en los lineamientos políti
cos del Gobierno Federal, principalmente en los planes y -

programas emanados a través de la Secretarla de ~ducaci6n ~ 
Pública, y el servir a la sociedad en su desarrollo y pro-
greso hacia el logro de los valores que fortalecen y orien
tan a la vida individual y colectiva. 

Dependientes en forma inmediata de' la Direcc16n 
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General de Institutos Tecnológicos y de la Subsecretaria 
de Educación e Investigaci6n Tecnológicas, que poseen una 
estructura de servicio educativo capaz de satisfacer, en 
la provincia, las demandas de educaci6n t~cnica media supe
rior y superior con carácter popular y gratuito. 

E:l sistema está integrado por 52 Institutos Tecnol,2 
gicos, en todos los Estados del Pais ofrecen sus servicios 
educativos, asi se da respuesta a la política nacional de -
descentralización y desconcentraci6n educativa orientada a 
dar apoyo y soporte técnico al desarrollo regional. 

El Instituto Tecnol6gico del Istmo, ofrece sus ser
vicios educativos a la regi6n del Istmo de Tehuantepec, co.n. 
siderándose as! la máxima casa de estudios. Para cumplir 
con este objetivo el Instituto está organizado administrat,! 
vamente por diversos departamentos y cada uno de éstos a su 
vez, tienen coordinadores y secciones que cumplen con un 
cometido para el buen funcionamiento de la instituci6ne 
(Anexo organigrama) 

Los objetivos de los departamentos los damos a con2 
cer por la importancia que tienen en la directriz del buen 
funcionamiento de la organizaci6~ administrativa, para los 
efectos de la enseñanza aprendizaje; y sobre todo la rela
ci6n que guarda en este trabajo: &s importante. se-
ñalar que el apoyo efectivo de ~stas, permitirá una correc
ta operatividad de la modalidad abierta en el Instituto (el 
plan de acci6n que se propone en el siguiente capitulo rel.!, 
ciona la importancia de su funcionamiento con la eficiencia 
de Tecnol6gico Abierto) 
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Div1s16n y/o Departamento. 

Servicios Generales. 

Tecnologia Educativa. 

Administraci6n del Presu
puesto. 

Planeaci6n. 

Objetivos. 

Planear, programar, supervi-
sar los servicios que se des
arrollan en el Departamento, 
como mantenimiento preventivo 
y correctivo, transporte, in
tendencia; para lograr el -
buen funcionamiento y conser
vaci6n, tanto de los equipos 
como de las instalaciones del 
Instituto. 

Administrar adecuadamente las 
á,reas m~todos educativos, me
dios educativos y orientaci6n 
educativa, para coadyuvar con 
las actividades de enseñanza
aprendizaje empleando t~cnica:; 

psicopedag6gicas. 

Aplicar los sistemas de oper~ 
cienes contables y financie-
ras, y de valores establecidas 
por la Direcci6n General de -
Institutos Tecnol6gicos, as! 
como lograr l~ optimizaci6n 
de los recursos financieros 
del ·Instituto. 

Planear, programar y organi-
zar las actividades adminis-
trati vas y de operaci6n, as! 
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.Servicios Escolares. 

Centro de Informaci6n. 

Editorial •. 

como establecer las· medidas -
correctivas de las mismas, a 

. fin de coadyuvar a que el . -
Instituto cumpla con el obje
tivo fundamental de formar 
profesionistas que satisfagan 
las necesidades de la región • 

Organizar, dirigir y centro-
lar el seguimiento académico. 
de los alumnos desde su ingr~ 
so hasta la terminaci6n par-
cial o total de su carrera. 

Mantener en orden y clasifi~ 

car el acervo bibliográfico, 
asi como administrar las act! 
vidades cuyas tendencias son 
para proporcionar de una man~ 
ra eficaz el apoyo necesario 
académicamente a los lectores 
en dicho Centro de Informa--- · 
ci6n del Instituto. 

Planear, coordinar, supervi~ 
sar las actividades en lo que 
a reproducci6n (de boletines, 
formatos, etc.) se refiera, -
obteniendo ésta con la mejor 
calidad posible y oportuno de 

todos los departamentos y las 
divisiones del Instituto que 
asi lo requieran. 
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Divis16n de Estudios Superio
res y T6cnicos. · 

Extensi6n. 

Recursos Humanos. 

Planear, programar las acti
vidades en lo que a curso de 
verano del nivel superior o 
lienciatura se refiera, así 
como el desarrollo veraz y 

oportuno de la acci6n educa
tiva y tambi~n coordinar to
das las actividades de las -
diferentes coordinaciones 
bajo· su cargo en las áreas -
de ciencias básicas, sociales 
y administrativas de la Ins
t1tuci6n. 

Planear, programar, coordi-
nar y supervisar los progra
mas de extensi6n, de igual -
forma las actividades que se 
realizan en las coordinacio
nes de programaci6n cultural 
y deportiva, servicio nocial 
y de escuela-empresa de la -
Instituci6n. 

Cuenta con un total de 300 trabajadores que por su 
función se encuentran distribuidos de la siguiente forma: 

Directivos docentes 3 
Funcionarios docentes 12 
Profesores docentes 107 

. Tlicnicos docentes 18 
Investiga~ores 5 
Administrativos 104 
Servicios generales 45 
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Becados 
Comisionados 

Poblaci6n Escolar •. 

4 

2 

Cuenta con una poblaci6n escolar de 1072 alumnos y 

se ofrecen las carreras a nivel Superior de: 

Ingeniería Eléctrica en Potencia. 
Ingeniería Civil. 
Ingenier!a Industrial en Producci6n. 
Ingenier!a Electromecánica. 

Ei nivel mfadio superior se encuentra en liquidaci6n 
total en el sistema escolarizado y por la modalidad. abierta 
se necesita precisamente un estudio que fundamente su exis
tencia y as! aprovechar los recursos de la Institución para 
darle el apoyo que se requiere, de esta manera, cumplir con . 
uno de los objetivos que se plantean de ofrecer educación -
a los sectores prOductivos de la región, que no pueden asi_! 
tir al sistema escolarizado. Por la modalidad abierta s~ 
ofrece el nivel medio superior, el Bachillerato de: 

Técnico en Administraci&l de Personal. 
Técnico Eléctricista. 
T&:nico en Contabilidad. 
T&cnico en Mantenimiento Industrial. 
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3.2.- Caracterizac16n de la regi6n. _ 

Juchit&n, como una comunidad en su actual siti~ o -
cercano a él, es uno de los primeros estableéimientos zapo
tecas en el Istmo, se fund6 durante los reinados de Cosijo
pi' el Rey Zapoteco y Moctezuma II. 

E:l nombre de "Juchitán" proviene del Nahuatl "Xochi,a. 
tlan" que significa "Lugar de las flores" (en la actualidad 
se llama oficialmente Juchitán de Zaragoza). 

Los zapotecos. de la ciudad de Juctlitán, en el Istmo 
de Tehuantepec, han evolucionado y mantenido un estilo cul;.. 
tural distint.ivo bajo circunstancias geográficas e históri
cas que las pusieron en contacto con las r~presentaciones -
de muchas cúlturas diferentes• 

n estilo zapoteco de JuchiUn es manipulado con·el 
prop6sito de mantener las fuentes locales de poder y prest.! 
gio en manos de élites zapotecas. 

Juchitán no puede ser entendido a parte de su con-
texto hist6rico ni tampoco .como unidad aislada, la relaciqn 
entr,e Juchitán y la parte del Istmo de Tehuantepec, en el -
E:stado. de Oaxaca, as! como la Naci6n, es vital atiende la -
identidad Zapoteca. Hist6ricamente los acontecimientos, 
a estos niveles han contribuido en forma esencial al desa
rroll~ de la identidad iapoteca, mediante las operaciones -
del proceso político de cada uno de estos niveles, los asUJl 
tos contribuyen al mantenimiento de la· identidad Zapoteca, 
m&s a6n, los eventos c~lturales apropiados para· cada uno de 
es.to3 niveles, son aceptados y utilizados de diferentes ma
neras para cada uno de. los grupos sociales import;antes de -
Juchit&n. (Peter~on' Royce,Anya: 75119) 

A pesar de esta historia de cont!nua interacc16n, -
muchos de los grupos del Istmo, particularmente el Zapoteco 



mantiene culturas distintas, utilizando el criterio lingU!Ji 
tico,, se puede habl~r en la actualidad de siete grupos !nd! 
genas en. el Istmo: Mixe, Zoque, Popoluca, Nahua, Tequistle 
co(Chontal), Huave, Zapoteco. Los hablantes Zapotecos fo.E:_ 
man el grupo !ndigena mayoritario en el Istmo, el tercer 
grupo mb grande de lengua !ndigena en México habla.n el diA 
lecto del Istmo. Los subdialectos dentro del grupo del 
Istmo corresponden a las mayores concentraciones de pobla-
ci6n: Espinal, Ixtepec, Ixtaltepec, Tehuantepec 'f Juch.itán. 
El dialec.to de prestigio es el del Istmo, reconocido igual
mente por IstmeftÓs y fuereños, es el de Juchitán (en Juchi
tán el. zapotec:o es un~ profunda fuente de orgullo y ser 
juc:hiteco es hablar el zapoteco). ( Peterson Royce, _Anya: -
75:55) 

Los habitantes de la ciudad. son una mezcla diversa, 
las cuatro quintas partes de ellos son·~apotecos del Istmo 
en grados diferentes, la otra parte es una mezcla diversa -
de cada raza, Arabes, Japoneses, Españoles, Franceses y al-

. gunos repr.esentantes m&s de otros grupos étnicos del Istmo. 

La mayor parte de la poblaci6n masculina se ocupa -
de la agricultura de subsistencia, otro porcentaje a la pe_! 
ca, estas ocupaciones se llevan la mayor parte de esta po-
blaci6n fuera de la ciudad durante gran parte del d!a, sie!!. 
do el comercio una de las actividades más importantes y el 
hecho de que las mujeres se dedican más a este sector hace 
qua se vuelvan mb: visibles yendo y viniendo, ocupadas en -
actividades comerciales y cumpliendo obligaciones sociales. 

Dos tipos distintivos.de casas confrontan al visi~ 
tante y corresponden al estilo Zapotéco y moderno. El más 
antiguo estilo zlipoteco, hecho de ladrillo con fachada de -
concreto o estuco, tienen un techo alto de tejas de barro, 
en el interior g•:meralmente hay algunos cuart~s grandes y -



· ventilados, muchas casas se encuentran distribuidas en r~ 
cintos que incluyen la residencia de varias familias empa~ 
rentadas y que comparten un patio común. 

Las casas al estilo anti'guo se hallan perfectamente 
bien acondicionadas al clima de la-regi6n; las casas de 
nuevo estilo, que en gran parte se hallan ocupadas por gen
te no Zapoteca y por algunos Zapotecos de las clases altas 
que siguen el estilo moderno con estructura de concreto 
vaciado y techos bajos y planos. (Peterson: 75:41) 

3.2.1.- Aspectos demográficos y geopolíticos. 

Para el presente trabajo se co_nsiderará la zona de 
influencia donde se encuentra ubicado el Instituto Tecnol6-
gico del Istmo a la región del Istmo del Estado de Oaxaca. 

~sta región está integrada por 2 distritos que son 
Juchitán y Tehuantepec, con un total de 41 municipios, de 
los cuales 22 corresponden a Juch.itán con una poblaci6n es
timada hasta 1980 alrededor de 219 386 habitantes y 19 mun.!_ 
cipios a Tehuantepec, con una población estimada de 134 287 
habitantes.( X Censo General de Poblaci6n y Vivienda 1980) 

El sistema orográfico esta formado en la regi6n por 
terrenos planos con ligeras ondulaciones, con lomerio suave 
en una faja central que se ubica de Norte a sur. E:n el 
Noroeste, Suroeste y Sureste se presentan las zonas monta~ 
ñosas que estan formadas ~or la Sierra Madre del sur, Sie-
rra _Madre de Oaxaca, parte de la Sierra Madre de Chiapas y 

la Sierra atravesada o Portillo Istmico. 

La extensi6n territorial de la regi6n del Istmo 
del Estado de Oaxaca es de 19,975.57.Km. 2 , correspondiendo 
a Juchit&n·e1 66.58% con 13,~00.46 Km. 2 ; a Tehuantepec el -
33.42% con 6.675.11 Km. 2 
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Limites geográficos de la regi6n: Al Norte limita 
con el distrito de .Zacatepec Mixes; al Sur con el Oceano P~ 
c!fico; al Oriente limita con Chiapas y al Poniente con Po
chutla y Yautepec. 

Su altitud máxima es de 400 metros sobre el nivel -
del mar y la m!nima es de 50 metros sobre el nivel del mar. 
(Plan Estatal de Desarrollo 1980-86: 80:87) 

La divisi6n política administrativa comprende el 
distrito de Juchitán 22. municipios que son: 

Asunci6n Ixtaltepec 
El Barrio de la Soledad 
Cd. Ixtepec 
Chahuites 
Ea Espinal 
Juchitán de Zaragoza 
Matias Romero 
Niltepec 
Reforma de Pineda 
San Dionisio del Mar 
San Francisco del Mar 
San Francisco Ixhuatan 
San Juan Guichicovi 
San Miguel Chimalapa 
San Pedro Tapanatepec 
Santa Maria Chimalapa 
Santa Maria Petapa 
Santa Maria Xadani 
Santo Domingo 
Santo Domingo Petapa 
Santo Domingo Zanatepec 
Uni6n Hidalgo 



El d1sti:ito de Tehuant:epec que cuenta con 19 munic! 
pios que son: 

Guevea de Humboldt 
Magdalena Tequ1sist:l6n 
Magdalena Tlaco~epec 
Salina Cruz. 

rretera: 

S.an Blas Atempa 
san Mateo del Mar 
san Miguel Tenango 
san Pedro Comit:ancillo 
San Pedro Hilotepec 
s~ta Maria Guienagati 
Santa Maria Jalapa del Marquéz 
Santa Maria Mixtequilla 
Santa Maria Totolapilla 
Santiago Astata 
Santiago Lachiguiri 
Santiago Laolla9a 
Santo Domingo Chihuitán 
Santo Domingo Tehuantepec (anexo mapa) 
(X Censo de Población y Vivienda 1980). 

Se comunica a la regi6n·por diferentee tipos de ca- -

Tehuantepec a Oaxaca con 250 Km. 
La Ventosa-Tapanatepec 91.8 Km. 
Tapanatepec-límitep con el Estado de Chiapas 17.9Kmo 
Tchuantepec-La Ventosa 41.6 Km. 
Tehuantepec-Salina Cruz 16 Km. 
La Ventosa limites con el Estado de Ve,racruz 102.SKm. 
Pochutla-Salina Cruz 83.7 Km. 
Tuxtepec-Palomares 25 Km. 
PalOlllal:es-Uxpanapa 
(Plan Estatal de Desarrollo 1980-1986:80:90) 



3 .. ~.2.- Determinaci6n Económica. 

Atendiendo ·la poblac16n productiva se desglosa de -
la siguiente manera clasificada por ramas de actividad: 
Sector primario 43,708; sector secundarlo B,454, insuficien 
te especificada 3,951. 

La estructura de la tenencia de la tierra para 1978 
se encontraba integrada por 323,830.8 hectáreas 117 ejidos, 
20 117 ejidatarios; 1,168,305 hectáreas, 13,839 comuneros; 
6,303 hetácreas 38 propietarios (pequefia propiedad) 

El 78')'.. es propiedad comunal, el 21.s propiedad eji-
dal y el o.5%. pequefia propiedad .. La superficie total des-
tinada a la agricultura en el'Istmo Oaxaquei'\o fue de 188, 
164.9 hectáreas, distribuidas de la siguiente manera: de -
labor, 16.5¡ pastos naturales e.n cerros y llanuras 40.21.; -
bosques maderables 25.3%, tierra sin cultivos 5.8%, tierras 
improductivas 12.2%. 

Los procedimientos de siembra en el Istmo Oaxaqueño 
se ve benéficiado en gran medida por los procedimientos me

canizados de siembra, aplicándose ~stos a los cultivos de -
mayor rentabilidad, los sistemas tradicionales son utiliza
dos fundamentalmente para productos tales como el maíz, fr.!, 
jol y sorgo. 

La ganaderia de acuerdo con el censo agr!cola, gan!!_ 
dero y ejidal, el Istmo tiene una cantidad considerable de 
ganado bovino, caprino, ·ovino, caballar y mular. e:n er · -
distrito de Juchit&n, se observa la mayor concentraci6n de 
cabezas de ganado. 

Las principales especies de silvicultura que se -
explotan son el pino, . encino, palmas diver.sas y otras co
rrientes maderables • 

. La pesca cuenta con abundantes árei,\s de explotac16n 
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pesquera tanto en litorales como en aguas interiores, lagu
nas y presas, el Istmo de Tehuantepec refleja un gran pote!!. 
cial de pesca que a su vez fortalece las posibilidades de -
desarrollo. La captura se realiza ·en gran medida con ins-
trumentos artesanales. 

La producci6n minera del Istmo de Tehuantepec, se -
caracteriza por la obtención de minerales no metálicos, ~ 
siendo la caliza y la sal los principales productos logra-
dos. 

En la regi6n del Istmo la mayor parte de la indus-
tria son establecimientos que se dedican a ia manufactura -
de alimentos, mineria, aunado a lo anterior se tienen esta
blecimientos de transformaci6n y manufactura en poca esca~ 
la. ca·be hacer manci6n · que la regi6n Istmica representa -
las mayores expectativas de desarrollo industrial del Esta
do, en cuanto a su ubicación geográfica, su infraestrucrura 
actual y la del futuro inmediato, su inversión federal para 
Salina Cruz, a fin de adaptarlo como uno de los cuatro pue.t 
tos de gran altura en el país y su calidad explotadora de -
la industria petrolera, ahi instalada. 

En la regi6n está la presa "Benito Juárez", hay un 
total de 26 obras hidr!ulicas; cuatro de ellas son presas 
derivaderas, seis plantas de bombeo, ocho pozos profundos y 

ocho pozos a c~elo abierto. 

Obras de infraestructura 4e beneficio .social. 

La reg16n del Istmo cuenta con electrificaci6n en 
la mayor parte de la zona urbana, en la mayoria de los mun,! 
cipios. se cuenta con el servicio de agua potable. 

En lo tocante al servicio de alcantarillado se ben~ . 
f1cian nueve localidades con una poblac16n de 135,638 habi
tantes. 
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. 
Esta regi6n cuenta con 43 instala~iones m6dico 

asistenciales dist~ibuidas en toda la regi6n. 

Se comunica a la regi6n por diferentes tipos de ca
rretera, se cuenta con caminos revestidos, pavimentados y -
terrac::er!a. 

La disponibilidad de servicios de comunicaci6n que 

la re9i6n ofrece estáexpresada de la siguiente manera: 

.Correos 13 administraciones, 
30 agen~ias de Tel6grafos, 
23 Oficinas, Teléfonos, Telex, Radiodifusoras, Tel~ 

grafia, puer~os, microondas. 

Comercio. 

La comercializaci6n de·los productos agr!colas de -
la regi6n del Istmo oaxaquef\o O'pera casi siempre a trav6s -
de intermediarios, se acaparan las éosechas de los pequeños 
productores para eu consecuente reventa en los mercados re
gionales y nacionales. Otra parte de la producci6n se de_! 
tina al autoconsumo regional. 

Los principales centros de comercializaci6n de los 
productos agr!colas de la .reg16n son Minatitlan, Coatzacoal 
cos y Veracruz. As! como los principales mercados del 
Istmo se localiza.en las poblaciones de Cd. Ixtepec, Juchi
t&n, Matias Romero, Mogoi'ié, Salina Cruz, San Mateo del Mar, 
Santa Maria, Jalapa del·Marquéz y Tehuantepec. 

La comercializaci6n de la ganadería regional se -
efectúa a trav~s de los llamados compradores de ganado en -
pie; &stos distribuyen a distintas empresas, encargadas de 
la matanza posterior y distribuc16n. Los principales ti-
pos de ganado que se comercializan· son .el bovino, ovino, y 
caprino, cuya venta se realiza en los mercados locales de -
los municipios de la U>na. 
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La producci6n forestal que se obtiene de la regi6n, 
en su mayor parte, se vende a empresas particulares locali
zadas en el Estado de Chiapas y en M&xico quienes se encar
gan de su proceso industrial; el restante se destina al co!!. 
sumo local. 

El resultado de la captura pesquera, básicamente ~ 
los mariscos, es destinado a los mercados de Estados Unidos; 
el pescado en sus distintas variedades se consumé en la Ci.':!, 
dad de Oaxaca, en M~xico, D.F. y en los mercados locales de 
la zona. 

La industria que se dedica a la conservaci6n y emp_! 
caci6n de pescados y mariscos exportan sus productos a los 
mercados de los Estados Unidos y Jap6n. 

g¡ resto de establecimientos indus~riales· coloca su 
producci6n b!sicamente en la misma regi6n. 

La caliza, la sal, mármol y el cemento son los min~ 
rales que se explotan en la regi6n, se comercializan a ni~ 
vel estatal el primero y en la Cd. de M~xico la sal, se re
fina y es distribuido a nivel nacional. {Plan Estatal de 
Desarrollo 80:88) 



3.2.3.- Aspecto Social. 

Los fact,ores que han contribuido a mantener una no
toria vitalidad su sentido de identidad.- ~ste arraigo en -
sus valores tradicionales ha dado a Juchitán lugar especial 
como baluarte del alma Zapoteca, en contraste con la ciudad 
vecina de Tehuantepec, entre los valores básicos de los ju
chitecos se citan los de la cohesi6n familiar y el sentido 
de amistad que se procuran mantener firmes a través de ser
vicios, f lestas y obsequios mutuos. Son las mujeres las -
que contribuyen el sistema zapoteco de relaciones sociales 
mediante el intercambio de visitas, obsequios reciprocos de 

alimentos, objetos, la amistad, el parentesco ficticio, la 
afiliaci6n en asociaciones voluntarias y la participaci6n -
en el elaborado ciclo de fiestas y celebraciones• Desde -
luego, la conservaci6n del Idioma Zapoteco es.motivo de 
orgullo para los pobladores, inclusive la de más alta posi
ci6n social ya familiarizado con la cultura moderna, hablan 
Zapoteco entre los suyos. 
cen todavia el Español. 

Los menos acultur-ados descono--

Siendo Juchitán una ciudad bastante grande, por la 
que cruzan 2 carreteras de intenso tráfico, su contacto 
con la cultura nacional muestra ya un desarrollo bastante -
avanzado, 
cultura: 
que sigue 

lo cual da origen a dos estilos alternativos de -
El que se inclina al modo de vida Zapoteco y el -
las normas procedentes de la ciudad de M~xico, 

no deja de llamar la atenci6n que sean las clases altas y -

media los que ponen mayor empeño en mantener prestancia de 
los rasgos sobresalientes de la vieja tradic16n, tales como 
la indumentaria, fiestas, bailes, cantos y un sinnúmero de 
manerismos que def 1nen el carácter bullanguero y alegre de 
esa hospitalaria poblacl6n. (Peterson Royce,Anya: 75:37} 

Se señalan tres puntos importantes en esta culturas 
E·l pril\'ero es que este proceso resulta de la creciente in-
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teracci6n entre los grupos, un punto de v1s·ta que gradual
mente ha substituido ias antiguas categorías del aisl~ien
to como factor necesario para mantener la tradici6n. El - . 
segundo punto se refiere al hecho de que este proceso es 
una forma dinámica de cambio y no un retroceso al conserva
durismo. El hecho de que estos estilos cambien constante
mente excluye que los consideren conservadores. El tercer 
punto es que los vaiores tradicionales como armas a ser ma
nipuladas en la lucha por el control sobre los recursos po-
11 ticos y de otra clase. Los tres se aplican a la situa-
ci6n en Juchitán, donde el Estilo Zapoteco es muy dinámico, 
un comple'o constante cambiante que no excluye el uso de 
otro estilo en algunas circunstancias, el cual se utiliza -
conscientemente como forma de obtener y mantener el presti
gio. (Peterson:75:27) 

La estratif icaci6n en Juchitán en su base social se 
fundamenta en criterios objetivos tales como los valores, -
conciencia de clase social y estilo de vida, as! pues, las 
diferencias importantes y distintivas en las actividades -
cotidianas de los miembros de las distintas clases, justif ! 
ca el an&lisis de la estratificac16n en t&rminos de las 
clases sociales y Las distintas subculturas. 

La estructura social de clase que caracteriz~~a 
Juchit&n es un sistema de tres partes al que subyace el 
criterio de afiliación &tnica, superponiendo las categorías 
derivadas de las distinci9nes ~tnicas sobre aquellas basa~ 
das en la clase, da por resultado seis categorías sociales: 
Dos en el nivel de clase inferior, dos en el nivel medio y 
dos en el nivel superior, ya que se basa en criterios .obje
tivos tales como la riqueza, la ocupaci6n y la educaci6n, -
asi como en criterios subjetivos tales como los valore$, 
conciencia de clase y estilo de vida. Asi pues, las dife
rencias, importantes distintivas en las actividades cotidia-



nas de los miem~ros de las distintas clases, justifica el -
an6lis1s de la estratif icaci6n en t'rmino de clases socia-
les y las distintas su~ulturas 

POBLACION DE JUCHITAN POR CATEGORIA SOCIAL 

Clase social 

ALTA 
MEDIA 
BAJA 

(Peterson: 75:81) 

Zapoteca 

n La clase alta n 

n La clase media n 

" La gente humilde" 

Afiliación étnica 
No Zapoteca 

" La clase alta tt 

" La clase media " 
11 La gente humilde" 

Las personas en esta tres cla.ses se distinguen prin 
cipalmente en base. a la riqueza econ6mica junto con el estJ. 
lQ de vida. 

En Juchitán, donde los ·ingresos reales, especialm8E, 
te en los estratos econ6micos altos, no son generalmente -
conocidos_, donde la gran parte de la riqueza personal y fa
miliar entre los Zapotecas se hacia representada por la pro ,-
piedad y donde dependió el estilo de vida de uno no es nec~ 
sariamente el reflejo del monto del ingreso, la riqueza -
econ6mica estA carácterizada en t'rminos de c6mo se gana la 
vida. . Hablando en t~rminos generales, la gente que tiene 
que vender su fuerza de trabajo manual para poder vivir y -
mantener a sus dependientes son considerados como gente o -
miemb_ros de la clase baja. Deberá comprenderse que el -
inter6s se enfoca a los je~es de familia: La afiliaci6n de 
clase de la esposa se halla determinado por la naturaleza -
del empleo del marido, as! como la de los hijose 

Las personas que tienen que trabajar para vivir, 
pero que.tienen un empleo de oficina, es decir donde el tr.,! 
bajo manual es incidental- comprende a la clase media. 
~as clases altas incluyen a aquellaA persdnas afortunadas -
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que mediante el ingreso realizado en inveC'siones de capital, 
mediante liquidaci6n de sus propiedades, pueden mantener un 
nive.l de vida comparable o superior, pero sin ttabajar., al 
que tiene la clase media, al asignar esta 6ltima categoría, 
lo importante no es si una per"sona trabaja o no, sino si -
tiene que trabajar. 

Los términos que se usan para describir las clases 
incluidas son las que se utilizan más comúnmente, pero no -
son las únicas, la clase alta Zapoteca tambi~ es referida 
como "los ricos", por los Zapotecos de todas. las clases, 
quienes también se refieren a la clase baja Zapoteca como • . 

"la gente pobre". 

cuando la gente desea indicar desaprobaci6n algunas 
veces se refieren a la clase baja ~omo "la gente baja"º 
e:i término para la clase alta no Zapoteca, "la alta socie-
dad", es utilizada con sarcasmo por las clases altas Zapot!! 
cas, para indicar que la gente que pertenece a esa catego--
ría piensa que es mejor de lo que en r~alidad es. 

Los zapotecas normalmente no se refieren a la clase 
baja no Zapoteca, probabJ.emente porque estos se encuentran 
aisiadas social y geográficamente de la parte cent~al de la 
ciudad. Sin embargo a los que participan en los empleos -
tipicos de la clase baja de fuera, entonces la gente las 
clasifica como "gente humilde". Los zapotecas de la clase 
baja tiende a dividir jerarquias en s6lo dos clases -los 
ricos y ''la gente humilde" "Los pobres". 

Los miembros de la clase llledia y alta que no perte
necen a esta determinada sociedad tienden a considerar a 
todos los Zapoteeas como "indios" y, por lo tanto, por deb;! 
jo de los mexicanos. Ellos si reconocen a la clase alta -
Zapoteca de riqueza compar~ble a la suya y, a6n, se ven 
obligados a admitir.que los Zapotecas ricos son pol!ticaman. 
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te más poderosos dentro de Juchitán. · 
,·. ' 

Consideran 71 resto de la poblaci6n·zapoteca como -
perteneciente a J.a clase baja. Una explicaci6n de porqué 
no existen.distinticiones por parte de la clase baja Zapot~ 
ca y las clases altas de fuera podr!a ser· la falta de cono
cimiento personal del resto de la poblaci6n de la ciudad y 

frecuente interacci6n con ella. Además, la .clase baja Zap2 
teca tiende a ver cualquiera que no sea dé su misma posi-~ 

. ci6n social como "rico", y al mismo tiempo que clasifica a 
la gente en base a la riqueza, ocupaci6n y el estilo de 
vida, loe zapotecas sostienen que Juchitán es verdaderamen
te democrátic~ y que todos los habitantes son iguales enun
ciados por todas las clases, para indicar igualdad basada -
en la procedencia. (Peterson: 75:83) 

3.2.4.- Aspecto Pol!tico. 

Con el resentimiento a la autoridad foránea y su 
desconfianza por los extranjeros, los Juchitecos han traba
jado con·diligencia para aumentar su poder regional. 

Los juchitecos de todas las edades y de ambos sexos 
se encuentran concientes y preocupados por' los acontecimie.!l 
tos que ocurren en el campo de la politica, lo cual se re-
fleja en el número relativamente grande de grupos polit1cos 
y de presi6n que existen en la ciudad. La mayor!a de estos 
grupos son dirigidos por medio de un grupo comparativamente 
peque~o de hombres que pól!ticamente muy activos, cuentan -
con afilia.dos que representan toda la gama de las clases S.2,. 

ciales. Los grupos de orientaci6n pol!tica son muy activos 
durante las campaf\as y las alecciones y para alguno de ellos, 
éste es el 6nico momento que salen a la super~icie. Sin 
embargo, incluso los que s6lo operan esporádicamente manti~ '" 1 

nen una directiva de afiliados y llevan a cabo elecciones -
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. ' para elegir nuevos dirigentes. Parecería que muchos de los' 
grupos politicos y de presi6n son cristalizados de divisio-
nes fraccionarios de larga duración ocasionada por un n6mero 
de factores, habiendo sido la política s6lo uno de ellos. 
Sin embargo, al igual que los grupos civicos y de servicios, 
estas asociaciones.son utilizados con frecuencia como foros 
por los hombres con ambi.ciones pol! ticas. Son principal
mente los políticos quienes buscan lanzar sus carreras me-
diante la asoc1aci6n en ellas, ya que los hombres proceden 
de otras partes generalmente trabajan directamente a través 
de las organizaciones del partido oficial en el nivel. local 
o regional. 

~l factor común de gran parte de las explicaciones 
de la política en Juchitán es el de oposici6n o rivalidad -
con otros grupos, este factor por si s6lo no es suficiente 
para explicar la situaci6n del Istmo. 

Juchitán y Tehuantepec, separado s6lo por 20 Km. de 
carreter~, durante largo tiempo se han comprometido en una -
amarga rivalidad, todavia, en la actualidad Juchitán, culti
va activamente la identidad zapoteca, mientras que tehuante
pec no; sin embargo ambas ciudades exhibieron a principios ·-. 
de siglo un estilo zapoteco semejante, podemos pensar en 
tres factores los cuales parecen subyacer en el desarrollo 
de los sistemas de estilo regional. 

tl primer factor en el surgimiento y persistencia -
del estilo local es el de ·Una temprana prosperidad. i:=sto 
se define como la riqueza disponible antes -de que una cult~ 
ra sea absorbida por la cultura dominante o nacional y que 
sea suficiente para modelar un conjunto de simbolos capaces 
de competir con.otras culturas. 

La primera prosper.idad provino de la tierra y la -
misma cont.inua siendo una de las fuentes principales del P.2 
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der econ6mico y político para el zapoteca de Juchitán, en -
vista de ésto, se v_uelve significativo el que esta regi6n, 
a diferencia de muchas áreas de México, la tierra no haya -
sido·. enajenado al zapoteco local. Ea dist.t"ito (algo inus,i 
tado por Méxicoi tiene cuatro formas de tenencia de la tie
rra: ~l ejido (Tierra repartida y administrada por una 
agencia gubernamental) no puede ser enajenado; la pequeña -
propiedad (dominio privado de la tierra, sobre una limitada 
extensión); la tierra comunal; y la pequeña propiedad comu
nal~ ésta última forma distintiva se refiere a la tierra -
que siendo propiedad privada, no puede ser enajenada separ!!_ 
damente de la~ parcelas circunvecinas funcionalmente, es -
del mismo tipo de las tierras ejidales, pero no cae dentro 
del fuero legislativo del ejido. 

La mayor parte de la tierra está compuesta por la -
pequeña propiedad. El número de latifundios en el distri
to de Juchitán es pequeño y la mayoría de estos latifundios 
son de propiedad de familias zapotecas. 

Existen varias explicaciones posibles el porqué los 
zapotecas retienen sus tierras. La más importante concieE. 
ne a la naturaleza del control pol!tico que existen en el -
área, por ésto la tendencia del juchiteco hacia la agresiv,! 
dad y la rebeli6n cuando sienten que sus derechos estan 
siendo violados, se haya relacionado con la dificultad de -
poder reforzar cualquier tipo de control efectivo • 

. La autonom!a loeal, es el segundo factor en el des~ 
arrollo y la poU.tica de la· persistencia del estilo .zapot~ 
co en Juchitán y es el único de los tres que no comparte con 
Tehuantepec. Si no fuera por este hecho, es decir que te-
huantepec n~ disfrutara de la autonomia local, el afortuna- · 
do estado de Juchit&n podr!a ser explicado totalmente en 
base a1 tema dP.l control pol!tico que ejercen las autorida
des s~periores en el Istmo. Como están las cosas, se debe 
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considerar la historia del temprano desarrollo político en 
las regiones de los valles del sur del Istmo, asi como la -
forma en que esto af ect6 a las dos ciudades más grandes del 
área. Los juchitecos, acostumbrados a un propio tipo de -
control, materializados en los jefes rebeldes o caciques, -
odiaban inclinarse ante cualquier autoridad de fuera. 

Juchitán a menudo es una espina en el costado de -
las políticas estatales y federales, los juchitecos han ig
norado consistentemente a las autoridades superiores cuando 
sienten que sus intereses están siendo violados y suberti-
dos. Aunque Juchit&n tenga la desventaja de haber espera
do más y haber peleado con mayor impetú para recibir benef ,! 
cios y mejoras, su agresivo nacionalismo ha. prosperado bajo 
las condiciones de. una relativa autonomía regional. 

E:l tercer y Último factor en el desarrollo y estilo 
zapoteco, el de la rivalidad. Dada las circunstancias hi.:!_ 
t6ricas y la naturaleza de sus habitantes, es inevitable 
que Juchitán y ?ehuantepec sucumbieran a la más agresiva r,!· 
validad. Tehuantepec también ha tenido sus jefes y las 
hostilidades han sido recíprocas~ no exist1an muchas espe-
ranzas de que estas ciudades se relacionaran en una forma -
amigable debido a que el hecho de que ambas han tomado pos!· 
clones inevitables opuestas a toda controversia que surjan 
en el Istmo. Es.ta tradici6n continua hasta el presente, - . 
Tehuantepec siempre ha obtenido el poder de fuentes exter-
nas del Istmo, los juchite~os por el contrario, han tendido 
hacia el liberalismo. 

Aunque Juchit&n, trata de evitar asiduamente todo -
contacto con las.autoridades de fuera, prefiere tratar con 
el gobierno federal en aquellos casos donde no puede pasar
se por alto la autoridad superior. Al ignorar al gobierno 
de Oaxaca y acudir direetamente al rederal, Juchitán se 
aparta ~e este proc:~der y se autojustitica al invocar priv,! 
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legios especiales por el apoyo que la ciudad dió a la nación, 
durante la Revolución y la intervención F'rancesa. 

La elaborac~6n del sistema· de estilo zapoteco parece 
haber comenzado hacia la segunda mitad del siglo XIX, alcan
zado la c6spide del desarrollo durante el Porfiriato (1876--
1910) durante este tiempo, los tres factores esenciales para 
laelaboraci6n y persistencia de la identidad politica y 

cultural zapoteca se hallaba operando en Juchitán. La au-
tonomía regional de JuchitAn era mayor, como. lo había sido -
anteriormente, Juchitán evitó caer bajo el control del E;sta
do y la Nación. Finalmente los juchitecos pueden decir que 
cuentan con los medios para crear un est~lo zápoteco que no 
puede ser pasado por alto ni facilmente igualado. ~eterson: 
75:65) 

Se puede hablar ya de una reconciliación en las re
laciones con el Gobierno del Estado, pues en 6ltimas fechas 
se ha dado un apoyo fuerte al desarrollo econ6mico de la po
blación. 

3.2.s.- Recursos y características de la Educación. 

En los últimos años la educación en M~xico ha reci-
bido un tratamiento especial, se ha impulsado el Sistema ~d.Y. 

cativo en todos los niveles, puede decirse que el crecimien
to ha sido vertical y horizontal y en todos los niveles, sin 
embargo, en crecimiento acelerado del sector se ha descuida- . 
do la calidad del mismo. 

Las fuertes inversiones permitieron ampliar la co-
bertura del sectoG Oaxaca, recibi6 sin lugar a dudas, bene
ficios los qúe contribuyen en parte a disminuir el rezago -
educativo que caracterizaba al Estado como el más atrasado 
en comparac16n con los promedios nacionales. Los esfuer~ 
zos se traducen en más escuelas en todos los niveles, pero 
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al descuidarse la calidad se ha provocado fuertes problemas 
que comienzan a sentirse principalmente por falta de vincu
laci6n con el incipiente aparato productivo estatal, 6sto -
como resultante de múltiples factores que h~n actuado de -
manera combinada. 

Por otro lado y pese a los esfuerzos realizados, 
aún existe el analfabetismo que se agudiza en el medio ru-
ra 1-indigena, lo que en definitiva necesita una atenci6n 
inmediata y prioritaria. 

gn este marco situamos la realidad edu~ativa que 
muestra el Istmo Oaxaqueño, realidad que en los últimos 
años ha sido alterada por los efectos colaterales que se 
resienten en el Istmo al ser zona prioritaria de desarrollo 
industrial y las cuantiosas inversiones petroqu!micas real! 
zadas y por realizar. gsto pone de manifiesto la necesi-
dad de estudiar las posibles transformaciones generadas y -

por generar como producto de cambios en la estructura educ~ 
tiva. {Sánche~ L6pez, Alberto: 83:116). 

Al Istmo· de tehuantepec oaxaqueño, lo constituyen .
los distritos de Juchitán y Tehuantepec con 22 y 19 munici
pios. En la actualidad presenta un balance educa~ivo en -
relaci6n con la entidad positiva incluso algunos indicado
res están por encima de la media nacional; pero la existen
cia del bilingüismo, tradiciones y cultura se dan una espe
cif icidad tal, que adicionales, a las repercuciones socio-
econ6mico que traerá aparejada al incremento demográfico 
migratorio intra inter-regionales, plantean la necesidad de 
estudiar y prever a través de un plan e<.lucativo dol'.lde se -
planifique.los recursos destinados a la educaci6n, sin des
cuidar su interr~lac16n con los demás sectores y manejando 
al sector educativo m&s que como un sector residual, como -
una variable que se ajuste' a la dinámica regional.(Sánchez 
L6pez,. Alberto: ~3 :e)· 



Con la finalidad de tener una idea del grado de -
desarrollo que en materia educativa tiene. la regi6n del IsJ:. 
.mo más que los distritos se encuentran divididas en 8 subr~ 
giones. 

Subregionalizac16n del distrito de Tehuantepec. 
Municipios. 

I ... 1.- Salina Cruz 
II.·· 2.- San Blas Atempa 

3.- San Mateo del Mar .• 
4.- San Pedro Huilotepec 
s.- Sta .• Maria Mixtequilla 
6.- Sto. Domingo Tehuantepec 

III. 7.- San Miguel Tenango 
s.- San Pedro Huamelula 
9.- Sta. Mada Jalapa del. Márquez 

10•- Sta. Maria Totolapilla 
11.- Santiago Astata 
12.- Santiago Lachiguiri 
13.- Magdalena Tequisistlán 
14.- Guevea de Humbolt 

IV 15.- Sta. Maria Guenagati 
16.- San Pedro Comitancillo 
17.- Magdalena Tlacotepec 
18.- Sto. Domingo Chihuitán 
19.- Santiago Laollaga. 

Subregionalización del distrito de Juchitán. 

20.- Chahuitos 
21.- Reforma de Pineda 

22.- San Dionisia del Mar 

23.- San Feo. del Mar. 
v. 24.- San Feo. Ixh,uatán 

2s·.- San Miguel Chimalapa 



26.- San Pedro Tapanatepec 
27.- Sta. Maria Chimalapa 
28.- Sto. Domingo Zanatepec 
29.- Santiago Niltepec 
30.- Sta. Maria Xadani 
31.- Ingenio Santo Domingo 

VI 32.- E:l Espinal 
33.- Asunci6n Ixtaltepec 
34.- Ixtepec 
35.- Unión Hidalgo 

VII 36.- Juchitán de Zaragoza 
37.- E:l Barrio 

•. 38.- Matias Romero 
VIII 39.- san Juan Guichicovi 

40.- Sto;. Domingo Petapa 
41.~ Sta. Maria Petapa 

(Sánchez L6pez, 83:60) 

E:n los municipios más importantes del Istmo se loe_! 
lizan los centros educativos a este nivel. E:s decir, se 
encuentran localizados en Salina Cruz, Tehuantepec, San Pe
dro Comitancillo, Ixtepec, Matias Romero y Juchitán. 

E:l mayor número de alumnos se encuentran concentra
dos en los municipios de Ixtepec, Matias Romero, Salina 
Cruz, Juchitán en el distrito del mismo nombre, Tehuante--
pec y san Pedro Comitancillo en el distrito de Tehuantepec. 

Para atender la· demanda de la educaci6n a nivel me

dio superior, la región del Istmo de Tehuantepec cuenta 
con: 

2 Colegios de Bachilleres. 
3 Centros Bachillerato Tecnológico Agropecuario. 
4 Centros de. Bachillerato Tecnológico Industrial y 

de Servicios. 
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1 Centro de istudios Tecnol6gicos del Mar. 

2 Preparatorias Nocturnas. 
1 Colegio Nacional de Sducación Profe~ional Técnicü. 
(Anexo mapa educativo) 

~l Istmo cuenta con dos escuelas normales ub adas -
en Cd. Ixtepec, una a nivel primaria-y otra para nivel pre-

escolar. 

Sn Educación Superior el Istmo .cuenta con dos Insti
tuciones: Zl Instituto Tecnoló~ico del Istmo (I.T.I.) ubica 

, .do en Juchitán y el Instit'-!to 7ecnológicÓ .\gro::iecunrio de 
San Pedro Cornitancillo. (S¡nchcz L6oez: 33:100) 

Sn forma general el Istmo muestra'una situación rel~ 

vante'en materia educativa en comparación con el Estado, in
cluso como anteriormente se menciona algunos inaicadores 

estan por encima de la media nacional. Sin embargo, la 
situación intraregional muestra fuertes desequilibrios., ... 
nivel regional, Tehuantepec muestra rezagos educativos en 
comparación con Juchitán. El rezago se acentúa en las sub-
regiones que muestran marcado estancamiento económico con 
población dedicada fundamentalmente a la agricultura de tem
poral; aún más notable es el rezago con la subregión en que 
se encuentran los chimalapas. Por otro lado, la distribu-
ción especial del Istmo nos muestra concentraciones de recu~ 
sos (no solo educativos) de todos tipos en los ejes de Sali
na Cruz; Tehuantepec, Ixtepec, Juchitán, Matias R9mero, lo -
que trae como consecuencia migraciones intraregionales que -
tienden a concentrarse en los ejes mencionados. Las migra
ciones 'también se realizan hacia la capital del ~stado, el -
O.P., y Veracruz, sobre todo en jóvenes que buscan centros -
de educaci6n superior. 

gn educación preescolar, los índices de atención 
son bajos, en educaei6n primaria estan por la media estatal, 
pero exis,ten rezagos en algunos municipios; en el nivel me--
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dio básico en general se nota un crecimiento absoluto de la 
inscripci6n .total. El distrito de Juchitán tiene un indi

ce de atenci6n a la demanda educativa que es mayor que el -
estatal e igual al nacional. E:l distrito de Tehuantepec.
tiene un Índice de atenci6n del 100%, pero existe mayor mo
vil idad estudiantil, en cuanto a la eficiencia y aún siendo 
mayor que la estatal, el 30% de los alumnos inscritos en 
este nivel no terminan sus estudios. 

E:n el nivel medio superior la cobertura a la deman
da se ha incrementado recientemente • 

.C:l Istmo cuenta con dos escuelas normales, las que 
no logran atender la creciente demanda de alumnos, lo ante
rior porque a nivel estatal existe una sobre oferta de 
maestros. 

Las instituciones de educación superior atienden el 
75% de la demanda, sin embargo, existe a este nivel una 
gran emigraci6n estudiantil, dado la poca vinculaci6n del -
nivel del sector productivo, se plantea la necesidad de re
visar los planes de estudio. 

::ste es a ,groso modo la situación general del Istmo 
·en materia educativa. (Sánchez·L6pez:t17) 
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3.3.- La Enseñanza Abierta en el Instituto Tecnol6gico del 
Istmo. 

La modalidad abierta en el Instituto Tecnol6gico·~ 
del Istmo, empez6 a operar ·en 1976 en el nivel medio supe-
rior, denominado "Tecnol6gico Abierto", que ha contribuido 
en un mínimo porcentaje comparado con la poblaci6n trabaja
dora de la regi6n. Sin embargo, consideramos 9ue este es 
un paso que ha dado el Instituto Tecnol6gico del Istmo, pe!!. 
sando en la numerosa poblaci6n trabajadora de la regi6n, 
brindando la oportunidad de ofrecer este servicio educativo 
de.formaci6n profesional a la clase trabajadora, que por 
razones de diferente índole no pueden asistir a cursos esc2 
larizados que el mismo Instituto ofrece. 

Al iniciarse dicha.modalidad, se adolecia de un 
sinnúmero de necesidades. gntre las principales, podemos 
mencionar la adaptaci6n de un local.apropiado pat•a el d~s~ 
arrollo de las actividades docentes, como administrativas, -
la oportunidad dé carreras que estén acordes a las necesid~ 
des del trabajador, horarios de asesoría adecuados al tielll
po disponible del trabajador. 

Al iniciarse el Tecnol69ico Abierto en el Instituto, 
se inscribieron 72 alumnos que cabe mencionar, ha sido has
ta la fecha el número más alto de alumnos inscritos. Se -
empez6 a operar con 7 asesores y 40 horas asignadas a Tec.
nol6gico Abierto, se of recian 6 especialidades. El local 
para ofrecer esta modalidad, es un laboratorio de Física -
donde el cubicµlo para guardar material se acor1dicion6 para 
la Oficina Administrativa y el salón para el área de aseso
ría. 

Al iniciarse esta modalidad, la Coordinaci6n depen
día de la subdirecci6n Administrativa y poco despu6s del 
Departamento de Tecnoiogia Educativa. 
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En 1983, la Coordinaci6n de Tecnol6gico Abier'to 
depende de la Divisi6n de Estudios Técnicos, y se reduce a 
tres especialidades a ofrecer en el nivel medio superior, 
contando ~on una poblaci6n de 43 alumnos de nuevo ingreso y 

reingreso, se ofrecieron 18 asignaturas con 11 asesores y -

48 horas asignadas a Tecnol6gico Abierto. 

En 1984, se suspende la inscripción de alumnos por 
la segregación del nivel medio'superior en el Instituto, 
considerando tambiétÍ la inestabilidad de la modalidad 
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3.3 •. 1 - Diagnóstico de la situaci6n actual. 

En la actualidad, la Coord1nac16n de TecnolcSqico 
Abierto sigue operando en l.o que fue el Laboratorio de F!s! 
ca que está acondicionada la oficina administrativa con el 
equipo necesario i~~ispensable par~ trabajar, un sal6n para 
el área de asesoría, dividida en 3 cubículos y un' área para 
asesorías grupales con capacidad para 95 personas; mesaban
co de trabajo, sillas, 3 escritorios; 15 mesabancos y tres •· 
pizarrones, y un salón más que no ha sido utilizado por fa.! 
ta de funcionalidad. 

La Coordinación de Tecnológico Abierto depende en -
la organizaci6n. administrativa del Institut~ de la Subdi---
recci6n Académica. A la fecha, se atiende una población -
escolar de 45 alumnos, con una planta docente de 11 aseso-
res,. 20 asignaturas con ~20 horas frente a grupo. 

De 1976, hasta el presente ~eriodo, han egresado 4 
alumnos por las 2 mod.alidades ·(escolarizada y a biert~) y 5 

han terminado totalmente por la modalidad abierta. 

Us1,1ario. 
E:l Instituto Tecnol6gico en la. modalidad Al>ierta·, 

ofrece 3 especialidades: Técnico Eléctricista, T6cnico en 
Contabilidad y Técnico en Administraci6n de Personal. 

Haciendo un análisis de las encuestas de los estu-
dios soc1oecon6micos que se aplica a los usuarios de Tecno
l6gico Abierto, el promedio perf 11 del estudiante de Tecno-
16gico Abierto es: 

. En. edades fluct6a de los 21 a 30 anos~ c:on respec-
' , 

to al sexo, la mayoria son hombres, sobre todo en la esp~ 
cialidad de.E:léctricidad y.Contabilidad, estado civila Sol
teros. 



Escolaridad de Secundaria, Normal, Preparatoria in
completa y estudios comerciales. La especialidad de mayor 
demanda es la de Téénico en Contabilidad. 

La .ocupaci6n de los alumnos de la Modalidad Abierta 
es de empleado p6blico y privado, empleado administrativo, 
obrero, ama de casa y e~tudiante. Lugar. de procedencia de 
los alumnos: Juchitán, Ixtepec, Tehuantepec, Salina Cruz, 
Ixtaltepec, Unión Hidalgo y Mat!as Romero. Lugares de la 
zona de influencia donde se encuentra ubicado el Instituto. 

Entre laa acciones que se han hecho en materia de -
promoci6n y difusión, la Institución para dar a conocer las 
c<lracteristicas del Sistema Abierto, al p.osible usuario de 
esta modalidad, se encuentran las siguientes: 

La promoción y difusión de la modalidad abierta con 
respecto a su funcionamiento: 

se realiza por medio de folletos y la explicaci6n 
personal a nivel regional a quien lo solicita en 
forma permanente. 

Se acent6a cada per!ódo escolar con respecto a las 
inscripciones, promoci6n de carreras, se realiza -
por medio de folletos, carteles, la radio, en la 
zona de influencia del Instituto. 

Es importante aclarar que en las óltimas fechas, 
por la inestabilidad de la modalidad en el Instituto, no se 
ha difundido ampliamente.· 

Al inicio del curso escolar, o su programa de estu-
dios, la modalidad debe implementar un curso de inducci6n . 
para ubicar al estudiante en el contexto de la modalidad 
abierta y donde se tratan los temas de: 

- Funcionamiento de la modalidad abierta. 
- Expl1caci6n de los programas y re~iculas de la --
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modalidad abierta en los Institutos ·Tec:nol69icoa. 
- Reglamento externo e interno. 
- Dinámicas grupales con el ob,etivo de integrar --

grupos. 

En los últimos periodos, debido a la suspensi6n de 

inscripciones se han omitido estos cursos y se s~stituye -
·por reuniones per16dicas que se efect6an durante el semes-
tre para informar, orientar y motivar a los alumnos por -

medio de folletos y manuales que tratan sobre: 

- Moti vac16n 
-·objetivos de la Modalidad Abierta 
- Operaci6n de Tecnol6gico Abierto· 
- Carreras que se ofrecen 
- Ubicaci6n del Centro de Enseñanza 
- Metodología de la modalidad abierta 
- Servicio al usuario. 

Planes y Programas de estudio. 

La Instituci6n puede es~ablecer convenios ~on otras 
instituciones o empresas para que los trabajadores puedan -
ingresar a estudiar por la modalidad abierta, hasta el -
momento no se ha hecho ning6n convenio con alguna institu~ 
ci6n o empresa de la regi6n, aún cuando se cuenta con empr.,! 
sas con un número considerable de trabajadores. 

Ss necesario que la Inst1tuc16n evalue los planes y 
programas de estudio de las especialidades que. imparte· por·. 
la modalidad abierta, la cual no se realiza sistem&ticame,n 
te por el cambio· constante de los asesores responsables de 
las materias. 
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Materiales Didácticos. 

La modalidad debe contar oportunamente con el mate
rial de apoyo didáctico, se cuenta con el material pero 
con deficiencia en la disponibilidad del tiempo en que se -
necesitan,algunas de las causas por las que no se cuenta a 
tiempo con ello, es a la desviación de los. recursos, t~nto 
financieros como humanos. 

Los.materiales y apoyos did&cticos, no se evalúan -
ni se actualiza.n por falta de recursos humanos. 

No se utilizan textos elaborados por otros organis
mos y dependencia, en las carreras que se imparten por el -
sistema de educación :abierta, debido a que en la regi6n en 
muchas ocasiones es dificil tener acceso a este tipo de in
formac16n, y a la falta de comunicación e información de 
otras instituciones y organismos que cuentan con esta moda
lidad. 

Asesoria. 

La función del asesor, en el contexto de la Modali
dad Abierta, adoptado es .el que realiza un conjunto de actJ:. 
vidades como responsable de una o mls asignaturas, se pre~ 
senta en un horario determinado, esclarece dudas, orienta ~ 
al alumno sobre trabajos acad~micos, elabora y aplica eva~ 
luaciones; el tipo y caracteristicas de las asesorias es 
pC'eseneial,individual y gr.upal con una periodicidad permanen 
te. (cumplen con asistir pero no hay una motivaci6n efect1-· 
va hacia el alumno; desconocen su función de asesor) 

El promedio perfil del personal que labora en la -
funci6n de asesorias, es de 25 o más de 36 afios hombres y -

mujeres con escolaridad de licenciatura. 
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La Instituci6n regularmente, imparte cursos de cap_! 
citación para los asesores de la Modalidad Abierta, (que -
dif!cilmente asisten) en donde se tratan los siguientes CO!l 

tenidos: 

Desarrollo y filosof!a de los Sistemas Abiertos. 
- Problemática de los Sistemas Abiertos. 
- La s1tuac16n educativa en Méxicoft 
- La Asesería en la Modalidad Abierta. 
- e1 autodidactismo. 
- Aprendizaje significativo. 

i::valuaci6n. 

E:xisten instrumentos y procedimientos para que el -
usuario autoevalúe su aprendizaje en hojas de ejercicios con 
respuestas razonadas, incluidas en ~os programas y la ayuda 
del asesor. 

La forma en que se evalúa el aprendizaje y acre<:li-
tan las materias, los .r.ealiza el asesor responsable de la ·
asignatura, cuando el usuario lo solicita a través de exám~ 
nes por unidad o por el desarrollo de los contenidos de los 
programas. 

Los criterios que se aplican para fijar periodos de 
exámenes sen permanentes y seg6n necesidades de los usua--
rios. 

Consideramos que al iniciarse esta Modalidad, a la · · 
fecha, las causas principales que de alguna manera han in
fluido. en la falta de actividad de los usuarios ha sido: 

- La falta de adaptaci6n de un local apropiado y 

suficiente para ~l desarrollo de las &ctividades 
docentes. 
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La apertura de carreras acorde a las necesidades 
del trabajador. 

- ea establecim.iento de horarios de asesorias ade-
cuadas al tiempo disponible del trabajador. 

- El cambio constante de los asesores, origina que 
no haya inter~s de parte del asesor, una motiva-
ci6n a los alumnos, en asistir regularmente a las 
asesorias; que no elaboran máterial de apoyo, 
guias de estudio, auxiliares didácticos. 

- Que no se cuente a tiempo con los programas de · 
estudio. 

Por ·otra parte, es importante seffalar problemas 
desde el punto de vista administrativo, como son: 

- La falta de apoyo a_una promoci6n efectiva de la 
modalidad abierta e~ el Instituto y la regi6n. 

- La asignaci6n oportuna de los asesores. 
- Asignaci6n de asesores por asignaturas y no por -

áreas. 
- Disponibilidad de cuando menos 1 aula y horario de 

talleres por las tardes. 
- El cambio de asesores semestre a semestre. 
- La falta de per-sonal que c.olabore con el Coordin.s, 

dor para los aspectos docentes y de promoci6n. 
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EL TRABAJO SOCIAL EN LA IMPLANTACION DE POLITICAS·Y ACCIONES 
EN LA MODALIDAD DE ENSEÑANZA ABIERTA DEL INSTITUTO TECNOLO
GICO DEL IST?v'O. 

Analizando la situaci6n problemática por la que ~ 

atraviesa el desarrollo del pa!s, resulta prioritaria la 
racionalizaci6n de los recursos de tal forma que permita 1.,2 
9rar la maximizaci6n, en el aspecto de la educaci6n. 

Considerando el sector educativo y refiriéndome 
concretamente al Instituto Tecnol6g'ico del Istmo, que es -
una instituci6n cuyo objetivo tien~ un importante cometido; 
actual." como elemento de promoci6n del desarrollo regional y 

tomando en cuenta que todas sus acciones tienen un efecto -
directo e indirecto en la sociedad; es de gran importancia 
conocer las posibilidades que tiene una 1nstituci6n de dir.!. 
girse a s! misma y poder detectar en qué partes de su orga
nizaci6n existen deficiencias y c6mó poder solucionarlas. 

Para conocer las condiciones de sus deficiencias, -
es necesario efectuar un análisis que permita identificar -
las causas que lo originan, que nos permita· jerarquizar -
las deficiencias y su análisis que es un antecedente neces_!! 
rio para formular planes de acci6n. 



.i.1.- Intervenc16n ian los niveles Individual, Grupal y en 
la Comunidad. 

La. cuest16n que nos proponemos a tratar son los 
aspectos instrumentales operativos de la profesión. 

· El socorro de. los pobres, la ayuda a los necesita
dos, ,la asistencia y la beneficiencia, son algunas formas 
de acci6n social que han existido a lo largo de la histo
ria que durante siglos se realizaron de manera espontánea·. 
Durante los siglos XVIII y XIX se van formalizando algunos 
procedimientos, pero es hasta el siglo Y..X cuando.aparecen -
los métodos e~pecíficos del trabajo social. 

Dentro de las diferentes formas de ayuda social, se 
fueron esbozando ciertas pautas· de actuaci6n.. e:s importa!!. 
te mencionar que a medida que sé iba comprendiendo que no -
se podían dar respuestas espontáneas según el parecer de 
cada uno y a medida también que los problemas se volvian 
más complejos y de mayor magnitud, la misma práctica fue 

,exigiendo una mayor oganización y racionalidad en la acci6n. 

En el período pre-profesional del Trabajo Social 
exist!an algunas técnicas operativas y procedimientos de 
actuaci6n que de una manera poco formalizada, se hab!an ido 
elaborando a través de experiencias sucesivas. Una vez -
profesionalizadas las formas de ayuda, el trabajo social 
(como toda profes!6n) utiliz6 desde sus comienzos determin.s, 
dos métodos de acci6n, en cuanto se vali6 de procedimientos 
más o menos formalizados para el logro de sus objetivos. 

Por lo que se refiere al primer esfuerzo de siste-
matizaci6n con carácter netamente profesional, se di6 con la 
aparici6n del Libro de Mary Richmond, Social Diagn6sis(1917) 



... 

La const1tuci6n de una metodologia del (Social Work_) repre
sentó una evidente ampliación y mejoramiento de .. las formas -
tradicionales de la asistencia social. En efecto, la .idea 
de "método de Trabajo Social", implica que se pretende ir más 
allá de la simple experiencia de una o varias acciones de -
asistencia social, otorgand~ a la acción que se realiza un-· 

principio organizador y una coherencia y coordinaci6n opera
tiva. 

A partir de los años 20 de est~ siglo, los aspectos 
metodológicos fueron adquiriendo una importancia creciente, 
distinguil!ndose tres m~todos fundamentales: 

Caso. 
Grupo. 
Comunidad. 

También se habla de métodos auxiliares, aunque acer
ca de ellos existe menos acuerdo, ya que no expresan tanto -
la especialidad de la profesión; por otro lado son métodos -
utilizados en otros campos profesionales. 
siguientes: 

Administraci6n. 
Investigación. 
Supervisión. 

Se señalan los 

Cabe advertir que cuando se habla de los métodos del 
trabajo social, no se hace referencia a los métodos en gene
ral, sino al método profes~onal. Ahora nos preguntamos qué 
es un método profesional? "en su acepción real, .nos dice -
José Lucena Dantas¡ el método profesional tiene como fin la 
obtención de determinados resultados prácticos, la modifica
ción de cosas o situaciones reales y la materia al ser orde
nada ya no solamente el pénsamiento humano, puede también ~ 
incluir las actividad~s prácticas. El problema metodol6gi~ 
co en el ámbito de las profesiones se refiere fundamentalmen 
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te al orden que se debe seguir, en las operaciones y proce
dimientos l6gicos y prácticos, para obtener los resultados 
de mcdificaci6n de situaciones realestt.(Ander Egg: 85:51) 

El método de caso social individual, si bien a ve-
ces se habla de ttmétodos de casos", ttcaso individual", con 
esta expresi6n se designa la ayuda individualizada que se -
realiza· utilizando un determinado procedimiento. 

Ha sido el primer método que fue sistematizado den-
tro de la profesión. Su aparición corresponde a la etapa 
de tecnificación de la beneficiencia en Europa principalme.!l 
te en Inglaterra, con la asistencia a los pobres y a los -
socialmente desposeidos. 

El método de caso individual, se elaboró teniendo --
en cuenta el modelo operativo de la medicina: 

Estudio. 
Diagnóstico. 
Tratamiento. 

Con la publicación del libro de Mary Richmond Whot -
is Social case ~ork (Tr~ducci6n en español: Caso Social In
dividual, Humanitas) se fundamenta y sistematiza la metodo
logia del caso social individual, definida por esta autora 
como: 

"E:l conjunto de métodos que desarrollan la persona
lidad, reajustando consiente e individualmente al -
hombre a su medio" (Ander-Egg:85:63) 

El método de trabajo con grupos. 

Durante más de veinte años el caso social individual 
fue el único método profesional reconocido. Sin embargo, 
la pr~ctica del trabajo con grupo~ es muy vieja. ~n los -
aftos 20 los trabajadores sociales utilizaban el trabajo con 
grupos en los programas de juventud, recr~aci6n, organiza~ 
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ci6n de campamentos y exploradores. Todas estas eJC¡>erien
cias van planteando la necesidad de sistematizar el trabajo 
en y con grupos. El 11 group Worlc:" fue considerado inicial-
~ente un campo de actuación, luego un movimiento, más tarde 
un objetivo o meta, pero a medida que se delimitó su enf.~ 
que, ámbito y modalidad operativa, luego de muchos aftos de 
aplicaci6n adquiere un carácter profesional. 

El Trabajador Social no se basta conocer el trabajo 
de grupo, debe saber trabajar con grupos. Esto último re~ 
quiere sobre todo un buen manejo de t~enicas grupales, lo -
otro ser!a especifico del Trabajador Social profesional • ..
De ahí que podría afirmarse que el Trabajador social hace -
trabajo de grupos (como método profesional .especifico) y · -

trabajo con grupos (como tarea insoslayable para toda pers,2_ 
na que trabaja con la gente). (Ander tgg: 85:57) 

DesarroJ.lo de la Comunidad. 

La práctica y el ideal del desarrollo de la propia 
comunidad mediante la ayuda mutua y la acción conjunta es,. 
en algunos aspectos, casi tan vieja éornó _la ·misma humanidad • 

. A lo largo de la historia han existido continuos intentos--· 
que, por vias y formas diferentes, han procurado lograr el -
bien común por el esfuerzo comunitario. 

Con la aparición de acciones denominadas "programas 
de desarrollo de la comunidad", lo que se ha hecho en darle 
un nuevo ropaje Cla vestimenta técnica.:.Cienti.fica) a accio
nes muy antigüas de mutua colaboraci6n que los hombres han 
realizado a lo largo de su historia. 

· La ~xpresi6n del desarrollo de la comunidad ha teni
do diversos significados en ·diferentes paises y para los di
ferentes estudiosos que han tratado de identificar sus ele-
mantos esenciales. A veces la moda en el uso de t~minos -
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p~ece haber.cambiado sin modificaci6n evidente de contenido, 
desconcertando a no.pocos interesados en el tema, sin embar
go, a pesar de esta diversidad de significados, creemos que 
es posible·caracterizar el desarrollo de la comunidad: 

a) El desarrollo de la comunidad es una técnica o 
práctica social. No es una filosofía, ni es una 
ciencia: está en el plano de la praxis, de la 
acci6n social, entendiéndose por técnica social -
un conjunto de reglas prácticas y sistemáticas, -
cuyos ~~ocedimientos al ser aplicados se traducen 
en acciones mediante las cuales se modifica o 
transforma algún aspecto de la .sociedad. Como -
toda técnica social se apoya en el conocimiento -
cientifico de lo social y en los marcos te6r1cos
interpretativos que ~roporcionan las ciencias so
ciales (Sociología, Ahtropologia, Economia, Cien
cias Políticas, Pedagogía y Psicología Social). -
Para aquellos que actúan con una coherencia más -
.global, la acci6n social se sustenta también en -
una ideología, fiiosofla o cosmovis16n, en cuanto 
esta proporciona los principios .rectores que con
ciernen a la forma en que debe ser organizada y -

debe funcionar la sociedado 

b) Se diferencia frente a las otras técnicas socia~ 
les, por el objetivo que persigue, su modalidad -
operativa y el nivel en que funciona. 

En cuanto a sus objetivos se caracteriza como -
una t~cn1ca social de promoción del hombre y de 
movil1zac~6n de recursos humanos e institucionA 
les, mediante la participaci6n activa y democr! 
tica de la poblaci6n, en el estudio, planeamien, 
to y ejecuci6n de los programas a nivel de com~ 
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nidades de base, destinadas a mejorar sus nive
les de vida cambiando las situaciones que son -
próximas a las comunidades locales. 

- ~n cuanto a modalidad operativa el desarrollo -
de la comunidad no es tanto una acci6n sobre_ -
la comunidad, cuanto una acción de la comunidad; . 
se.trata de esfuerzos y de acciones de base or
ganizada con iniciativa y direcci6n de esas 
mismas bases, aunque para su inicio hayan nece
sitado.de una acci6n exterior. 

- Respecto al nivel que f'uncion·a, se trata de ·-
una metodología de trabajo desde la base que -
actúa fundamentalmente a nivel psico-social, -
mediante un proceso educativo que desenvuelve -
virtualidades latentes y desarrolla potenciali
dades en individuos, grupos y comunidades, para 
mejorar sus condiciones de existencia. 

c) CO!ll('; todas las técnicas sociales operativas, la -
metodología y práctica del desarrollo de la comu
nidad está configurada por la 1ntegrac16n y fu-·
si6n de cuatro componentes: 

- El estudio de la realidad, de sus problemas, 
necesidades, recursos y conflictos. 

- La ~rogramaci6n de las actividades. 

- La acci6n social conducida de manera ·racional. 

- La evaluaci6n de lo realizado. 

Integrando en todas las fases, la participaci6n -
de la misma poblaci6n, tanto cuanto ello sea pos! 
.ble en cada una de las circunstancias. 

d) Las actividades sustantivas en s! mismas tienen -
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r.elativamente menos importancia que ia forma de -
llevarla~ a caboG· E;n otras palabras, la actitud 
con que se llevan a cabo los proyectos y la forma 
de. emprender el trabajo, es más importante que el 
contenido material de los proyectos, y más impor
tante tambi~n que el trabajo mismo en sus aspee-
tos tangibles. 

Frente a una gran variedad de ámbitos de interve!!. 
ci6n y proyectos específicos, este criterio de 
identificaci6n permite establecer cuándo un servi 
cio t~cnico es de desarrollo de la comunidad. 
Un· mismo proyecto (ya se trate de vivienda, exte!!_ 
sión agrícola, educaci6n de adultos, construcci6n 
de caminos vecinales), puede ser o ri6 un programa 
de desarrollo de la comunidad, todo depende de la 
forma y actitud de llevar a cabo los· proyectos e.2. 
pec!ficos. Nos explicamos: Hay desarrollo com~ 
nal cuando se promueven y movilizan recursos hum~ 

·nos, mediante un proceso educativo concientizador 
que desenvuelve las potencialidades latentes que 
existen en los individuos, grupos y comunidades -
para lograr su desarrollo. 

e) La idea y la práctica de la participaci6n popular 
que se perfila desde las primeras definiciones y 
los primeros programas, termina por adquirir cen
tralidad indiscutible en la teoría y la práctica 
del desarrollo comunal. ~l alcance de la parti
cipaci6n popular depende de la concepción ideol6-
gica-pol!tica de quienes promueven el programa; -
esa participaci6n puede servir para la domesHca
ci6n de la gente, para mejorar el orden social o 
bien para transformarlo. 
Lo que se trata es de crear una.dinámica so~ial, 
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que promueva el entusiasmo, la fé· popular y el -
convencimiento de la conveniencia de asumir una 
actitud y una práctica orientada a la construc~ 
ción coletiva. El desarrollo de la comunidad --
procura, pues, generar procesos de participación 
.en las personas, grupos, organizaciones y comuni
dades que, aunque sólo constituyan parcelas de la 
vida nacional, se trasforman en resortes que im-
pulsan hacia adelante un proyecto de vida nacio-
nal (como en la educación abierta) •. 

f) E:n cuanto a técnica social el desarrollo de la 
comunidad tiene un carácter inst:umental, pero la. 
intencionalidad de los programas concretos (sus -
objetivos y finalidades últimas) vienen dadas por 
el marco teórico referencial y la concepción ide_sa 
lógico-politica de los q~e utilizamos este instr~ 
mento. (Ander-E:gg: 85:74). 

Los métOdos de trabajo social son indispensables 
para llevar a cabo el proceso del trabajo de la enseñanza 
abierta los cuales deben ser con.ocidos,. manejados Y. utiliza- · 
dos en forma· constante por el Licenciado en Trabajo Social -
en todas las áreas, ya que su uso logrará una participación 
activa, logrando asi la retroalimentación en el proceso de -
trabajo de la enseñanza abierta. 

Estos métodos en primer lugar nos permiten tener 
contacto con las personas,que tienen como finalidad conocer 
la realidad en la que trabajamos. Qué ocurre en esta situ_! 
ci6n que involucra al hombre, una familia, una comunidad, 
una instituci6n,como viven, como logran expresar esa reali-
dad y qué significa para ellos integrarse a la educaci6n 
abierta. 

1?s , 
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Asi podemos hablar del principio de integración 'de. 
grupos en la "Educaci6n Abierta", la probabilidad de apren
dizaje aumenta cuando el estudiante·forma parte de un grupo 
sociá.l definido. é:n realidad es una consecuencia de otros 
principios, fundamentalmente lo es el de pertenencia. La 
educaci6n abierta ha tenido la oportunidad de comprobar que 
para la persona normal de estudio solitario conduce, casi -
irremediablemente a la deserci6n. 

Estudiar no puede desligarse de la vida social de -

las personas~ ~onviene aclarar que hay un abismo entre 
el individuo integrado a un grupo de trabajo académico en 
equipo. El principio se refiere a la iJ\tegraci6n. ~l 

trabajo académico en equipo ha demostrado tener muy baja 
utilidad en este campo. 

El trabajo con grupo en ·la modalidad abierta. 

el primer paso para la formaci6n de un grupo es el 
conocimiento básico entre quienes lo forman. 

El segundo paso es fomentar la interacci6n y la 
confianza entre las personas que formarán los 
grupos. 

El tercer paso es lograr que los miembros del grupo 
realicen actividades agradables en conjunto. 

Los tres pasos se logran a trav&s de juegos viven-
ciales (dinámicas grupales}. Una vez integrado el grupo -
mediante estos juegos, .es posible el trabajo para aprender 
a participar. 

El objetivo de aprender a participar, es lograr que 
la persona, ante cualquier evento, ·situaci6n o informaci6n 
sea: 
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Activo. 
Crítico. 
Responsable. · 
Conciente de su realidad social y econ6mica. 
Conciente de la fuerza de una colectividad. 

Si esto se logra la persona esta en condicic;>nes de: 

Romper con la dependencia. 
Romper con la enajenaci6n. 
Ser agente de cambio. 
Realizarse plenamente. 

Lograda la integraci6n; establecida la metodología 
de trabajo, el grupo analiza, discute y toma decisiones en 
todo lo que le atañe. Pertenecen al grupo· los estudiantes, 
los asesores y la autoridad administrativa. 

Los grupos que interesan en la modalidad abierta ~ 
son los de tipo HE:TEROGENS0 1 de for1t1aci6n ARBITRARIA, y de 
integraci6n INMEDIATA. 

LA RAZON DE TODO ESTO ES QUE SE REQUIERE TRABAJAR "CON GRU-• 
POS DE DECISION. 

- Los grupos HETEROGENEOS son aquellos formados por 
personas de muy diversos intereses y procedencias 
(por ejem: formadas por estudiantes de ingeniería, 
.administraci6n o de licenciatura y bachillerato) 
estos grupos requieren de objetivos más universa
les para trascender su heterogeneidad. 

- Los grupos de formaci6n ARBITRARIA cuando no se ~ 
tC">man en c•Jenta afinidades, simpatia e intereses 
comunes de quienes lo formarán. 

Por 6ltimo son de integraci6n INMEDIATA, porque -
se les integra en el mínimo de tiempo posible. En 
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ocasiones se d! como criterio el que se integren 
en no más de una semana. Es preferible, sin em
bargo, lograrlo en t a 3 dias. 

Respecto al tamaño del grupo se deben considerar 2 

aspectos: El "moral" en el cual el número cie los que moral, 
mente pertenecen al grupo puede ser tan grande como se qui~ 
ra. El· otro aspecto es el "operativo", cuando trabaja el 
grupo su número debe ser razonable. Por lo que respecta -
a i.a modalidad abierta el rango razonable es de 8 a 30 per

sonas. 

LA INTEGRACION DE UNA PERSONA A UN GRUPO, EN EDUCACION ABIER 
TA TIENE LAS SIGUIENTES VENTAJAS: 

•• Permite la retroalimentaci6n académica. 
•• Permite la retroaliméntaci6n social. 
•$ Permite el uso de numerosos métodos educativos. 
•• Permite el uso de una amplia gama de t~cnicas. 
•• Permite cumplir con el principio de solidaridad. 
• •. Abate la deserci6n significativamente. 
••Permite· el perfeccionamiento sistemático de los 

procedimientos de trabajo académicos, administr!_ 
tivos y operativos. 

lQUE ES NECESARIO HACER PARA LOGRAR LA PARTICIPACION ACTIVA, 
CRITICA Y RESPONSABLE? 

- Logr~r la integraci6n de un grupo. 
Dar informaci6n al adulto acerca de la problemá
tica socioecon6mica imperante. 
Vincular al individuo con el grupo en problemas 
colectivos. 
Entregar responsabilidad· del planteamiento de -
acciones al adulto. 
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Implementar acciones en las que el adulto ejerza 
la critica sol:ire todo tipo de asuntos que le in
cumban. 

~~ PARTICIPACION DEBE ESTAR PRESENTE EN TODOS LOS ACTOS, 
DE CVALQUIER TIPO QUE SE REALICEN EN RELACION CON LA INSTI-
TUCION. 

En los siguientes cuadros podemos ver una compara-
ci6n entre el trabajo en grupo y el trabajo individual. 

Individual. 

Deductivo. 
Lóqico. 
Simb61ico. 
Temático. 
Unidireccional. 

M é t o d o s 

Grupal. 

_Deductivo. 
L6gico. 
Simb6lico. 
Temático. 
Unidireccional. 
Anc;il6gico. 
Psicol6gico. 
Intuitivo. 
Heuristicoo 
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·Individual. 

Estudio Supervisado. 

T {! e n i e a s 

Grupal. 

Estudio Supervisado. 
Debate. 
Discusión retroaliment~ 
dora. 
Seminario. 

Sociodrama. 
Simposio. 
Mesa redonda •. 

Principios Aplicativos 

Individual. Grupal. 

Prácticas relevantes 

Unicamente con el texto. Con el texto. 
sn equipo. 
A través de instruccio
nes del asesor. 

Justif icaci6n 

Unicamente con el texto. 

Satisfacci6n 

Utlicamente con el texto. 

'.•--

Con el texto. 
E:n plática. 
Discusión. 
Medios audiovisuales. 

En plática. 
Discusi6n. 
Medios audiovisuales. 
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Con texto. 
Asesoría. 

Posibilidad 

Acumulaci6n 

Con el texto pre-examen. 

Alta. 

Casi nula académica 
y nula socialmente. 

Muy variable. 

Muchos para pocas 
personas y poco -
tiempo de asesaria. 

Deserci6n 

Retroalimentaci6n. 

Aprovechamiento. 

Asesores 

Avance 

Lento (para el promedio) 

Costo 

Alto. 

Con texto~· 

Asesoria individual 
grupal. 

Con el texto pre
examen. 

Menor. 

Frecuente, tanto 
académica como so
cia l. 

Hay constancia. 

Pocos para muchas· 
pe.L·sonas y suficie.a. 
te tiempo.de aseso
ría. 

Constante aceptable. 

Bajo. 
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Eficiencia del Proceso Enseñanza/· 
Aprendizaje 

Impredecible. De aceptable a alta. 

(P~ez Vieytez:85:66) 

Como puede verse son muchas las ventajas de trabajo 
con grupos, además de que con ello es posible abatir la 
deserci6n. 

Se puede aecir que el caso individual, es necesario 
utl:.;i.::arlo y aplicarlo en la modalidad abierta, lo ideal es 
poder integrar a la persona al trabajo de grupo. 

182 



CITAS: 

P~ez Vieyte:::, Eucario. Curso Introductorio a E:ducaci6n 
Abierta. (para Profesores~Asesores. Pag. 66. 

Ander-~gg, Ezequiel. Qu~ es el Trabajo Social. l?ags. 53, 
57,63.74. 

183 



4.2.- Incorporaci6n del Trabajo Social a Nivel Multiciscipli 
nario. 

El·trabajo social aplica, a través de sus p:r:ofesio-
nistas, conocimiento de las Ciencias Sociales, mediante mét2 
dos y t&cnicas específicas, constituyéndose en esa forma en· 
un medio para el adecuado entendimiento y divulgaci6n de las 
situaciones y problemas que impiden al hombre una vida digna 
y ~atisfactoria. 

Además, mediante el conocimiento del comportamiento 
humano, los recursos de la colectividad y de los mecanismos 
que operan en·1a sociedad y que afectan a los individuos, -
como los miembros de ese conglomerado, el Licenciado en Tra
bajo Soeial puede integrarse a equipos m~ltidisciplinarios, 
y ser capaz de planificar y administrar políticas y progra-
mas de bienestar a nivel general y orientar así sus esfuer-
zos. para que los individuos act6en como agentes de cambios -
estructurales, a través de la convicci6n, el interés y la 
decisión personal· y colectiva.para superar sus niveles de 
vida, conociendo aspectos tan importantes como son las cond.! 
ciones ocupacionales, la distribución del ingreso nacional, 
la alimentación, la vivienda, la educación, la tenencia de -
la tierra,·1a situación agropecuaria en general, la indus--
trialización. 

Esto es, la situaci6n sociopolitica- y econ6mica del 
pais, resaltand~ de maneta particular los problemas que gen~ 
ran las relaciones de dependencia. 

Asimismo, el Licenciado en Trabajo Social manifiesta 
su posici6n ideologico política, al motivar a los grupos con 
los que trabaja para obtener sus satisfacciones, por medio -
de un trabajo da politizac16n que propicie el conocimiento -
de la Ley y de las Instituciones, a fin de que éstas sean 



adecuadas A las necesidades sociales, las fortalezcan, y si 
no para que oriente sus esfuerzos hasta hacer de ellos ver
daderos instrumentos de bienestar humano. 

De ahi se desprende que el compromiso básico actual 
del I..icenciado en Trabajo Social, sea trabajar por el cum-
plimiento de los der.echos humanos, abandonando la actitud -
paternalista, ·paliativa y asistencial, para contribuir en - · 
la promoci6n de una conciencia social objetiva, con la que 
se ataquen los problemas a partir de sus causas y no s6lo -
hasta la manifestaci6n de sus efectos. (Trabajo Social: 
77:5) 

Para que el ejercicio profesional del Licenciado en 
Trabajo Social sea cumplido en forma debida, deberá propug
narse por insertar el papel que le corresponde dentro de 
1os programas que desarrollan diferentes instituciones. · 

En la urbe como en el campo, deben ser atendidos 
numerosos problemas, los cuales están en interrelaci6n con§_ 
tante. Para detectarlos, para modificarlos y adecuarlos -
dentro del marco de la dignidad humana, habr~ que realizar, 
tareas que implican un gran esfuerzo. 

En la actualidad, como anteriormente, se h~ reque
rido in~estigar para conocer, conocer para actuar y actuar 
para mejorar y promover los cambios pertinentes. Con· este 
pequeño estudio que se presenta, nos acercamos a inquirir -
sobre una parte muy importante como es el conocer la ense-
ñanza abierta que se cumplen en diversas instituciones. 
Estando en disposici6n de comprender la forma y organiza--
ci6n que existen para ejecutar los programas, se estará 
tambi&n en actitud de contribuir activamente en el desarro-
llo de los mismos e inclusive transformarlos. Resulta 
obvio que para ello se requiere conocer, investigar sobre -
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la.realidad que impera en un momento dado; justipreciar las 
tareas y programas que se realizan institucionalmente, y 

prom?ver la participación multidisciplinaria de los trabaj_~ 
.. dores sociales en los programas de educación de enseñanza -
abierta. (Trabajo Social: 77:19) 

Plantearemos la·participación del trabajo social en 
los programas educativos de la modalidad de enseñanza abie!, 
ta, esto implica forzosamente, el ubicar él desarrollo, las 
funciones y las actividades de este prof esionista en el mar
co de las institt1ciones y pol!ticas educativas. 

Parti~ipar en prQgramas de educáci6n para el logro 
de la educación abierta, proporcionando información adecua
da al respecto, a la vez que motivándolo para partiéipar 
activamente en las mismas. 

"Establecer canales de comunicación inter~a y exter
na con todos los recursos humanos institucionales para lo-
grar los objetivos y metas de los programas de desarrollo -
educativo en la modalidad abierta. 

Servir de enlace entre la población atendida, auto
ridades institucionales y/o gubernamentales, para la ejecu
ción de los planes y programas espec!f icos a nivel indivi
dual, grupal y comunal, as! la capacitación del Licenciado 
en Trabajo Social tiende a: 

- Conocer críticamente las teorías, metodologías y 

técnicas propias de las Ciencias Sociales. 

- Diseñar políticas.que coadyuven a la soluci6n de 
necesidades y problemas soeiales. 

Aplicar el. proceso de investigación sistemática -
que permita explicar obj~tiva. y socialmente el -. 
origen, organizaci6n, contrad'icciones y transfor
maciones de la sociedad. 



- Educar y orientar a la poblaci6n trqbajadora para 
la formaci6n de una conciencia critica. 

Formular alternativas de acci6n a partir del tra
bajo directo con la comunidad, para la transform!. 
ci6n de las condiciones existentes. 

- Promover ia organizaci6n y movilizaci6n social. 

Participar multidisciplinariamente en .la adminis-
traci6n de programas de enseñanza abierta. 

- Evaluar críticamente las politicas institucionales 
que se relacionan con las necesidades y problemas 
.sociales. 

De lo anterior se desprP-nde como sus funciones bási
cas en la incorporac16n multidisciplinaria: 

- La promoci6n, diseño y programaci6n de las invest1· 
gaciones sociales, relacionadas con la problemáti
ca de la enseñanza abierta. 

- Planeaci6n y organizaci6n de grupos intra y extra 
·institucionales para la concientizaci6n de los -
participantes. 

- Planeaci6n y programaci6n t~cnico-administrativa a 
diferentes niveles. 

- Promoci6n de modificaciones a disposiciones lega-
les, a· partir de, las necesidades sociales. 
CTerán, Margarita: 80:20) 

Las limitaciones que se presentan al Trabajador so-
cial en este campo son: 

- Falta de programas acordes a los principios y obj.§! 
tivos de la profesi6n y en los casos de existir 
estos, se ·circunscriben a una actividad administr!, 
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tiva improcedente, misma que resta tiémpo para lo 
que fuera~ sus funciones especificas. 

- Escasa coord1naci6n entre los dirigentes de una -
misma dependencia y por consiguiente en las diver. 
sas instituciones del propio sistema educativo -
regional y/o nacional. 

- Inadecuada valorización por parte de los directi
vos de la funci6n del Trabajador Social (en este 
punto es importante mencionar que es el propio 
trabajador social quien debe dar a conocer el· va
lor de su runci6n, demostrándolo en el terreno de 
su desempefio profesional) 

- La participaci6n de personal 'improvisado, acompa-
fiado de una mala sele~ci6n y la actitud asumida 
por el personal avocado a este campo. 

A la luz del análisis esbozado, el papel del Licen-
ciado en Trabajo Social es muy importante, para llevar a 
cabo políticas de educaci6n en la modalidad abierta, debido 
a que su desarrollo es un proceso que ofrece las posibilida
des a grandes grupos de la poblaci6n. 

En este sentido, el Licenciado en Trabajo Social 
debe contribuir a que la comunidad estudie sus.propios pro-
blemas y que decida por si misma la forma de resolverlos; 
de ah! la funci6n como "Promotor de la Comunidad", debiendo 
concebir neces:i.dades, preferencia y recursos.de la poblaci6n 
que requiere de este servicio educativo. Asimismo, debe ~ 
convertirse. en un retroalimentador y participar en la elabo
raci6n ·de programas. 

De esta forma las estrategias del trabajo social, se 
enmarcan en las siguientes funciones: 

'.Les 



a) Cuando se enfrentan a problemáticas.especificas -
en los cuales se enmarcan las acciones de capaci
taci6n básica, capacitaci6n téicnica y asesor!a -
social. 

b) Cuando la problemática replantea un cambio en el 
estado de cosas y su acci6n se encamina a colabo
·rar con las transformaciones administrativas, en 
la ense~anza y en el ámbito ~ocial polltico, par
ticipando con grupos multidisciplinarios con el -
fin de estabtecer objetivos orientados a lograr -
un proyecto regional, implementando poU.ticas de 
desarrollo de la modalidad abierta en el Instltu.:. 
to Tecnol6gico del.Istmo; en este contexto, el 
Licenciado en Trabajo Social, tiene un papel im-;. 
portante que desempefiar en la incorporaci6n de· -
equipos multidisciplinarios. 
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4.,3 .• - Una propuesta de reorganizac16n de la Modalidad Abie.r_ 

ta en el Instituto Tecnol6gico del Istmo. 

La administraci6n de los Institutos Tecnol6gicos no 
es de ninguna manera una tarea fácil, son ya conocidos los 
problemas que en .forma casi general, afectan su operaci6n. 
Se trata de factores de diversa !ndole, internos y externos 
estos 6ltimos, especialmente, no s6lo limitan sino condici.2, 
nan las posibilidades ·que los Tecnol6gicos tienen para cum
·plir con las funciones y metas que le corresponden. 

Pero son precisamente esas limitaciones las que -
exigen que la tarea de dirigir estas instituciones no des
cuide la atenci6n de esos múltiples factores, ya que una 
buena administraci6n será aquella que logre obtener las ma
yores ventajas de las situaciones favorables que presenten 
las condiciones especificas en que opera la instituci6n y -

reduzca el impacto de las carencias y situaciones adversas. 

~hora bien, consideremos que una buena administra-
ción debe constituiruna adecuada planeac16n~ operante, efe.=, 
tiva, y para que lo sea, tendrá que partir de un conocimie!!. 
to suficiente, claro y sistematizado de la realidad ext,erna 
e· interna de la instituci6n. 

~xterna: Para conocer cuáles son los problemas y -

necesidades a satisfacer, cuáles son los recursos disponi
bles y cuáles son las caracter!sticas del madi.o ambiente 
que pueden favorecer la a~ci6n y cuáles entorpecerla o fruJ!_ 
trarla. 

Interna: Para conocer con qué cuenta la instituci6' 
para llevar a cabo sus tareas, qué problemas requieren sol,!! 
ci6n, cuáles son. las principales ventajas de la inst1tuci6n 
susce~tibles de aprovecharse, este conocimiento de lo que -
es la institución, del grado de idoneid;id. de su organización 
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y su. forma de funcionar no es s6lo una necesidad de planea
c16n, sino que deb~ ser una exigencia constante de direc--
c16n. 

Un instrumento útil del trabajador social para ésta 
tarea de conocer, a la instituci6n con respecto a la modal_i 
dad abierta lo constituye el diagn6stico, herramienta que -
en forma: sistemática, permite jerarquizar las deficiencias, 
y su análisis es un instrumento necesario para formular pl!!, 
nes de acción. 

El objetivo de este diagn6stico es: Proporcionar -
una guia para la evaluación que facilite conocer el nivel -
de eficiencia· con que se está operando, as! como las princJ:. 
pales deficiencias que limitan dicha operaci6n. 

Los datos.proporcionados serán de gran utilidad 
para establecer los objetivos y.prioridades en el plan de -
acci6n que se propone; para atender las deficiencias y sol.!! 
clonar los problemas internos, as! como el plan de desarro
llo para atacar las causas externas y darle un futuro de 
perspectivas positivas a la modalidad abierta ~n el Instit~ 
to Tecnol6gico del Istmo, y con ello coadyuvar a la educa-
ci6n y a los sectores productivos de. la región. 

La base del diagn6stico y para tener un panorama 
general de la operación y la problemática de la modalidad -
abierta en el. Instituto Tecnol6gico del Istmo, consiste en 
comparar el "modelo ideal tecnol6gico abierto" con la moda
lidad abierta en el Instituto, pues aún cuando existe una -
organizaci6n general los problemas persisten. Esto se de
be en muchas ocasiones no s6lo a la capacidad del coordina
dor para llevar a cabo su funci6n, sino fundamentalmente 
en el apoyo y organizaci6n adminis~rativa del Instituto y -

por las características propias y necesidades de la regi6n. 

El "modelo ideal" que<:Ja definido como lo que debe -
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hacerse si se cumplen todas y cada una de.las politicas, -
directrices, reglamentos, normas, acuerdos y estipulaciones 
de los manuales de organización y procedimientos del Depar
tamento de Sistemas Abiertos de la Direcei6n General. 

~n lo esencial, se dividier6n las actividades a ev,!_ 
luarse en cuatro grandes rubros: 

a) Informaci6n básica y planeaei6n Cinformaei6n, ~ 
planeaci6n, elemental para poder operar con efi;.. 
ciencia Tecnol6gico Abierto) 

b) Abastecimiento de insumos (recursos humanos y 111,!. 

teriales m!nimos para hacer eficiente Tecnol6gi~ 
co Abierto) 

c) Procesos (las actividades acadl!micas, administr.!, 
tivas y operativas necesarias para que Tecno16g! 
co Abierto sea eficiente) 

d) Resultados (el producto obtenido por Tecnológico 
Abierto, en término de· aprendizaje producido, 
materiales y enseñanza impartida, aprovechamien~ 
to de recursos en general) 

Se entre~ist6 a los Jefes de los Departamentos invg 
lucrados en la operaci6n de tecnol6gico abierto; Administr!_ 
ci6n del Presupuesto; Servicios ~scolares; Tecnologia Educ!_. 

tiva, Divisi6n de Estudios T~cnicos; Sxtensi6n y a la Coor
dinaci6n de Tecnol6gico Abierto. Por lo que se presentan . 
las causas y medidas correctivas de los diferentes departa
mentos involucrados directamente en la operación de Tecnol,2. 
gico Abierto. (Anexo organigrama) 
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CU/\DRO DE C/\US/\S 'l MEDID/\S CORRE:C'l'IVAS PAllAI LA DIVISION DE TECNICOS 

DEPARTAMENTO 
ORIGEN DE LA 
DEFICIENCIA 

División de T~cnicos 

" 

CAUSAS 

Desconocimiento de la informaci6n 
b~sica para operar Tecnol6gico -
Abierto. 

Los recursos humanos y fisicos no 
son los adecuados y suficl,entes -
adem&s no se asignan en el mamen~ 
to en que son requeridos. 

Deficiente capacitaci6n a los pr_2 
f~sores de Tecnológico Abierto. 

No se toman las medidas necesa--
rias para con los profesores que 
se ausentaron injustificadamente. 

MEDIDAS CORRECTIVAS 

Manejo adecuado de los -
siguientes documentos: 
a) Reglamento de Tecnol6 

gico Abierto. -
b) Presupuesto para Tec.,. 

nolcSgico Abierto. 
c) Directrices de Tecno-

16gico Abierto. 
d) Metodologia de la 

asesoría en Tecnol6-
gico Abierto. 

Asignar oportunamente a 
los profesores que sa--
tisf agan ·las necesidades 
conforme son planteadas y 
espacios en horarios pr2 
picios para trabajar en 
Tecnológico Abierto. 
E:stablecer y realizat" en 
su plan de trabajo cur-
sos de capacitac16n para 
profesores de Tecnológi
co Abierto. 
Tomar las medidas perti
nentes al caso y hacer -
notar que el trabajo en 
Tecnológico Abierto tie
nen la misma importancia 
que el de escolarizado. · 

·•., ·•, 



CUADRO DE CAUSAS Y MEDIDAS CORRECTIVAS PARA1 LA DIVISION DE: TECNICOS 

DEPARTAMENTO 
ORIGEN DE LA 
DEFICIENCIA 

Coordinac16n Tec. 
Abierto. 

Pleneac16n 

CAUSAS 

Desatenci6n parcial a Tecnol6g1-
co Abierto p~r parte del coordi
nador por tener que realizar ac
tividades de Servicios Escolares. 
No se cuenta con las instalacio
nes establecidas en las Directri 
ces para Tecnol6gico Abierto. -
No existe una planif icaci6n de -
desarrollo de Tecnol6gico Abier
to. 

f.EDIDAS CORRECTIVAS 

Que Servicios Escolares 
realice totalmente el -
trabajo que le compete. 
de Tecnol6gico Abierto. 
Ejercer el presupuesto 
de Tecool6gico Abierto 
en Tecno16gico Abierto. 
Realizar los estudios -
necesarios que permitan 
planificar el desarrollo 
del Tecnol6gico Abierto • 

. .. 
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OUADRO DB CAUSAS 'l ME:DIDAS CORRE:CTIVAS PARAS SERVICIOS ESCOLAltES . 

DEPARTAMENTO 
ORIGE:N DE LA 
DEFICIENCIA 

Servicios Escolares 

. . 

CAUSAS 

Conocimiento parcial de la infor .... 
maci6n operativa b!sica. 

No se participa en el proceso de 
1nacripci6n de los estudiantes -
de Tecnol6gico ~bierto. 
No existen registros adecuados·
para llevar el desarrollo acad6-
m1co de los estudiantes de Tecno-
16gico Abierto. · 

MEDIDAS CORRECTIVAS 

Manejar adecuadamente 
el Reglamento de Tecno-
16gico Abierto. 
Programar en su plan de· 
trabajo la inscripci6n 
total de' los estudian-
tes de Tecnol6gico Abier 
to y realizarla. Además 
tener actualizados'expe
dientes y registros con 
calificaciones • 



CUADRO DE CAUSAS Y MEDIDAS CORRECTIVAS PARAJ ADMINISTRACION DEL PRESUPUESTO 

DEPARTAMENTO 
ORIGEN DE LA CAUSAS MEDIDAS CORRECTIVAS DEFICIENCIA 

Admin1strac16n del Aplicac16n parcial del presupue.! Definir con lá Direcc16n 
Presupuesto. to de Tecnol6g1co Abierto ent la aplicac16n total del 

la d1fus16n presupuesto central de· 
la capaéitaci6n de profesores Tecnol6gico Abierto, pi-
la promoci6n 

la coordinaci6n. 
diendo con oportunidad 

la operaci6n de autorizac16n para ejer~ 
cerlo y forma de hacerlo 
a la D.G.I.T. 

No se suministra oportunamente - Definir las políticas --
los materiales y equipos a Tecn.2 que permitan un suminis-
16gico Abierto. tro oportuno que eviten 

demoras a la coordina---
ci6n d~ Tecnol6gico .---
Abierto en la real1zQci6n 
de sus tareas. 

oirecc16n Asistir a las reuniones de Tecn.2 Autorizar la participa--
· .. 16gico Abierto. c16n de su representante 

·a este tipo de eventos 
puesto que est&n presu--
puestados de nivel cen--
tral. 

Aparente insuficiencia de presu- Hacer un estudio de nece 
puesto para Tecnol6gico Abierto. sidades y presentar el ':' 

proyecto para un incre--
mento .de presupuesto • 

. 

. 
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CUADRO DE CAUSAS Y MIWIDAS CORR&CTIVAS PARA& EL DEPARTAMENTO DE PLANEACION 

DEPARTAME:NTO 
ORIGE:N DE LA 
DEP'ICIENCIA 

Planeac16n 

CAUSAS 

No se planifica la atenci6n a la 
demanda para estudiantes de Tec
nol6gico Abierto. 

No se.verifican los pl3nes de -
trabajo de T~cnol6g1co Abierto. 

MEDIDAS CORRECTIVAS 

De acuerdo a los estudios 
realizados en su trabajo 
expectativas de desarro-
llo y recursos disponi.....
bles en la instituci6n, 
planificar un desarrollo 
estructurado para Tecno-
16glco Abierto. 
Verificar el cumplimien
to del plan de trabajo -
de Tecnol6gico Abierto -
marcando sus desviacio-
nes. 

•. ·• 



. CUADRO. DE CAUSAS Y MEDIDAS CORRECTIVAS PARAi .fil!..~RTAMSNTO DE TECNOLOGIA EDUCATIVA 

DEPARTAMENTO 
ORIGEN DE LA 
DEFICIENCIA 

Tecnología Educativa 

C A U S A S 

No se presta el apoyo necesario 
a Tecnol6gico Abierto para la -
optim1zac16n de procedimientos 
de ensél'lanza aprendizaje .. 
No existe coordinac16n con Tec
nol6gico Abierto para verificar 
la confiabilidad y validez de -
los reactivos de evaluación. 

,, .. 

MEDIDAS CORRECTIVAS 

Programar en atenci6n a -
las necesidades de Tecno
lógico Abierto y de acuer 
do a los recursos dispon'I 
bles los servicios que ::' 
Tecnolog!a Educativa pue
de proporcionar en aten-
ci6n a le docencia y reac 
tivos de evaluación. -



CUADllO DE C/\US/\S Y MEDIDAS CORRECTIVAS PARAI EDITORIAL 

DEPARTAMENTO 
ORIGEN DE LA 
DEFICIENCIA 

Editorial. 

CAUSAS 

Desconocimiento parcial de la re
levancia que tiene su participa-
ci6n en la elaboraci6n de materia 
les para Tecnol6gico Abierto. -

. ·. ·• 

MEDIDAS CORRECTIVAS 

Pedir a Tecnol6gico ~ 
Abierto documentaci6n -
apropiada que permita " 
visualizar que tan impoE_ 
tantas son los trabajos 
que realiza para Tecnol,2 
gico Abierto en relaci6n 
a los dem&s que hace • 

o 
o 
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CUADRO DE CAUSAS Y MEDIDAS CORRECTIVAS PARA1 LA COORDINACION DE TECNOLOGICO ABIERTO. 

DEPARTAMENTO 
ORIGEN DE LA 
DEFICIENCIA 

Coordinaci6n de .Tec
nol69ico Abierto. 

CAUSAS 

Conocimiento parcial de la infor
mac16n operativa básica de Tecno-
16gico A~lerto. 

Conocimiento parcial de la meto-
dologia de trabajo por parte de -
los profesores. No se da una -
adecuada y permanente capacita--
c16n a los profesores. 
El personal docente no esta cum-
pliendo satisfactoriamente con -
las normas operativas de Tecnoló
gico Abierto. 
La asesor!a no se da de acuerdo -
a la metodología establecida. 
No se tienen programadas· r.eunio-
nes con profesores. 

Los estudiantes conocen superfi-
cialmente las caracteristicñs, -
ventajas y limitaciones de Tecno-
169ico Abierto. 

MEDIDAS CORRECTIVAS 

Manejo adecuado de los -
siguientes documentos& 
a) Directrices para Tec

nológico Abierto. 
b) Asignaci6n de profeso 

res. a Te~nol6gico -= 
Abierto. 

Programar y realizar en 
su plan de trabajo cur-
sos de actualizac16n a -
los profesores proporcio 
n&ndoles material escr1= 
to. ~provechar al m&x! 
mo el material con que ~ 
se cuenta para estos f 1-
nes. 

Realizar reunfones per1_2 
dicas con profeaores pa
ra que se de una retroali 
mentac16n en ambos senti-

. dos y si es posible tam:: 
bi~n con estudiantes. 
Estructurar un curso pr.2 
ped~utico con materiales 
claros, especificos y -
motivantes, solicitar la 
participaci6n de aseso-
res. 

: ' _. 
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CUl\DRO DE: CAUSAS 'l ME:DIDAS CORRE:CTIVJ\S PARAS LA COORDINACION DE TECNOLOGICO ABIERTO. 

DEPARTAMENTO 
ORIGEN DE LA 
DEFICIENCIA 

C A U S A S 

El número de estudiantes activos 
y el número de asignaf:'uras ofre
cidas no es proporcional. 

El número de acreditaciones de -
asignaturas es.bajo .en relaci6n 
a las inscripciones a aslgnatu-
ras. 
No se evalúa sistemáticamente el 
trabajo de los profesores. · 

e1 número de reinscritos fue me
nor qµe los inscritos en el se-
mestre anterior. 
El número de activos es.aproxim,! 
damente el 50% de los inscritos. 

No se toman las medidas pertine!!. 
tes con los estudiantes que se -
ausentaron injustificadamente. 

MEDIDAS CORRECTIVAS 

Distribuir las cárgas de 
trabajo de tal forma que 
se optimicen los recur-
sos disponibles. 
El seguimiento del avan
ce de cada estudiante se 
debe actualizar conforme 
a lo planeado, dar .a co
nocer a los profesores -
el por qué de este seguJ:. 
miento, para eliminar 
obstáculos en el avance 
de los es'tudiantes dando 
as! un~ motivaci6n y 
propiciar que tengan la 
oportunidad en tiempos 
menores de terminar su -
carrera. 
Cumplir con los linea--
mien tos establecidos en 
los procedimientos admi
nistrativos, para evitar 
que se propicie descon-
cierto entre los estu--
diantes. 
Tratar hasta donde sea -
posible localizar a les , 
estudiantes que se au--
sentaron para conocer -
las causas por las que -
lo hicieron, de tal modo 

N o 
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CUADRO DE CAUSAS Y MEDIDAS CORRECTIVAS PARAs LA COORDINACION DE TECNOLOGICO ABIERTq. 

DEPARTAMENTO 
ORIGEN DE LA 
DEFICIENCIA 

C A U S A S 

El curso ·propedéutico no est~ -
logrando sus objetivos. 

Utilizaci6n limitada del mate--
rial escrito para Tecnol6gico -
Abierto. 
No se utilizan materiales y equi 
pos didácticos. . -
Los materiales de estudio no se 
tienen en el momento·en que son 
requer.idos. 

Los reactivos de evaluación no -
estuvieron listos en el momento 
en que fueron requeridos por los 
estudiantes .. 

·• 

M~DIDAS COllRECTIVAS 

que permita realizar un 
estudio sistem~tico de 
la deserci6n. 
Profesores que dominen 
algón tema en particu-
lar. Apoyarse del Ma
nual de Organizaci6n y 
Procedimientos de Tecno 
16gico Abierto. -

Propiciar la util1za--
ci6n de los materiales 
con que se cuenta en -
los Institutos Tecnol6-
gicos y pedir la parti
cipación de Tecnologia 
Educativ~ en los casos 
necesarios de elabora-
ci6n de materiales di-
dActicos y utilizaci6n 
de equipos didácticos. 
Definir las alternati-
vas necesarias para que 
patronato reproduzca y 
venda los materiales de 
estudio. 
Elaborar por lo menos 4 
tipos diferentes de 
reactivos para cada 
unidad, corregirlos 

.. i 
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CUADRO D~~ CAUSAS Y MI::DiüAS COHllE:CTIVAS PARAI LA COORDINACION DE T!::CNOLOGICO ABI8R'r0. 

DEPARTAMENTO 
ORIGE:N DE LA 
DSFICIENCIA 

C A U S A S 

No se hacen con la debida anti
cipaci6n a su uso los requeri-
mientos de materiales y gastos 
para difusi6n. 
No se realizan· eventos de apoyo. 

No se entregan oportunamente -
las li3tas a los profesores al 
·inicio del periodo. 
No se proporcionan las cargas 
de trabajo y listas con califi
caciones a Servicios Escolares 
al final del periodo. 

·• 
·Í 

MEDIDAS CORRECTIVAS . 

peri6d!camente en coordl 
naci6n con Tecnología = 
Educativa y reproducirlos 
con la debida anticipa-
ci6n a su uso. 
Hacerlos con la debida -
anticipaci6n y pedir a su 
jefe inmediato ratifique 
estas solicitudes. 
Realizar eventos motiva-
cionales como conferen--
cias o peliculas que sir
van como reforzamiento al 
trabajo acad~mico de los 
estudiantes. 
Organizar el trabajo de -
tal forma que se puedan -
proporcionar lo más pron~· 
l:o las listas a los prof~ 
sores e indicarles los -
motivos por los cuales d~ 
ben entregar sus listas -
actualizadas en la forma 
que se les indique y pro... 
porcionnr a Servicios Es
colares las cargas de tra 
bajo y listas como está = 
estipulado en el Reglame.d, 
to. 

.. ·• 
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CUADRO DE CAUSAS Y MEDIDAS CORRECTIVAS PARA& LA COORDINACION DE TECNOLOGICO ABIERTO. 

DEPARTAMENTO 
ORIGEN DE LA 
DEFICIENCIA 

CAUSAS. 

Los informes a las autoridades no 
se elaboran debidamente. 

Direcci6n. La oficina de Tecnol6gico Abierto 
no tiene los elementos necesarios 
para operar satisfactoriamente. 
No se tienen las instalaciones. -
adecuadas para asesorar y evaluar. 
Servicios Escolares hasta el mo-
mento no ha absorbido los traba-
jos de Tecnol6gico Abierto que -
son de su competencia. 

Los profesores no son asignados -
oportunamente a Tecno16gico Ab~e,t 
to. 

Los servicios de biblioteca no ~ 
satisfacen las necesidades de ~ 
consulta. 

.. 

MEDIDAS CORRECTIVAS 

Hacer los informes de -
acuerdo a las normas es 
tablecidas~ de tal modo 
que faciliten a las au
tor idades la toma de -
decisiones. 
Acondicionar la oficina 
y sus áreas de trabajo 
de acuerdo al documento 
de Directrices de Tecno 
16gico Abierto. -
Tomar las medidas nece
sarias con la finalídad 
que a corto plazo Servi 
cios Escolares se res-':: 
ponsabilice íntegramen
te de los trabajos que· 
le corresponden de Tec
nol6gico Abierto~ 
Definir las politicas -
necesarias que permitan 
asignar a los profeso-
res oportunamente y no 
seguir perjudicando al 
Tecnol6gico Abierto. 
Definir las alternati-
var que permitan mejo-
rar el servicio y prov2 
car una motivac16n que 

in .o 
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CUADRO DE CAUSAS Y MEDIDAS CORRECTIVAS PARAI LA COORDINACION DE TECNOLOGICO ABIERTO. 

DEPARTAMENTO 
ORIGf;N oe LA 
DEFICIENCIA 

Divisi6n de T~cnicos. 

Adm6n. del Presupue!. 
to. 

Planeaci6n. 

¡, 

C A U 5 A S 

No asigna oportunamente el pers.2 
nal docente necesario para la -
operaci6n de Tecnol6gico Abierto. 
No se asignan las aulas necesa-
rias en horarios propicios a Tec 
nol6gico Abierto. -
No se toman l~s .medidas pertine!!. 
tes para con los profesores que 
se ausentan sin justificación. 
No se informa debidamente al coor 
dinador sobre las partidas presu
puestarias asignadas a TecnolÓgÍ 
co Abierto. 
Los gastos para difusión no son 
suficientes. 
El presupuesto central no se ut.! 
liza ~orno esta especificado. 
No existe una planeaci6n del 
desarrollo en atenci6n a la de-
manda para Tecnológico Abierto. 
No existen mecanismos de control 
para verificar el trabajo reali
zado en Tecnológico Abierto. 

MEDIDAS CORRECTIVAS 

fortalezca el ánimo de 
los estudiantes hacia la 
consecución de sus metas. 
Entregar la estructura ..;. 
educativa al Departamento 
de Planeaci6n oportunamen 
te para definir las polf= 
ticas necesarias qu~ per
mitan asignar estos recu!'._ 
sos y mantener una super
vis i6n sobre el personal 
de Tecnol6gioo Abierto 
Solicitar oportunamente -
autorización para ejercer. 
el presupuesto central y 
forma de c6mo debe utili
zarse; del presupuesto de 
nivel tecnológico infor.,.._ 
mar detalladamente al ~ 
coordinador y a su jefe. 
Realizar los estudios ne
cesarios que permitan ~ 
desarrollar una planifica 
ci6n de Tecno16gico¡ así'. 
como verificar el plan de 
trabajo de Tecnol6gico -
Abierto. 
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CUADRO DE CAUSAS Y MEDIDAS CORRECTIVAS PARAS LA COORDINACION DE TECNOLOGICO ABIERTO. 

DEPARTAMENTO 
ORIGEN DE: LA 
DEFICIENCIA 

Servicios Escoláres. 

Divisi6n de Tecnol6 
gico Abierto de la
o.G. I. T. 

Medio Ambiente. 
(Relaciones P6bli-
cas). 

Tecnología Educati
va. 

CAUSAS 

No realiza las actividades que le 
competen como son: inscripciones, 
registro del desarrollo académico, 
informes·a la o.G.I.T. 
Aparente insuficiencia de presu-
puesto. 

La difusi6n no es estructurada -
adecuadamente para ser dirigida a 
los trabajadores, no se hace con 
la frecuencia necesaria y la pro
moci6n tampoco se.realiza. 

No existen mecanismos para veri~ 
ficar la confiabilidad y validez 
de los reactivos d~ evaluaci6n. 

MEDIDAS CORRECTIVAS 

Cumplir con las disposi-.. 
ciones del Departamento -
de Servicios Escolares de 
la D.G.I.T. 
Justifiquen el presupues
to actual y si es necesa
rio presentar a la D.G.r.. 
T. un nuevo proyecto de -
presupuesto para Tecnol6-
gico Abierto. 
Que Relaciones P6blicas -
tenga una coordinac16n -
m&s estrecha con Tecnól6-
gico Abierto para estruc
turar· adecuadamente la di 
fusi6n. -
Elaborar un dlaporama pa~ 
ra ser presentado en visi 
tas a las empresas• . -
Propiciar una coordina-:
ci6n con Tecnol6gico Abi~ 
to para definir las estra 
teglas de cooperac16n que 
permitan resolver esta -
situac16n. 

..· 
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Después de considerar las medidas correctivas, se 
sugiere realizar un .Pl~n de desarrollo para Tecnológico 
Abierto, que propicie mayores resulta~os, conside.rando los 
recursos. materiales y humanos para cubrÚ: las necesidades -
de cada periodo en atención a la demanda. 

Lo anterior, resulta improductivo si no se asumen -
las funciones con responsabilidad en cada una de las unida
des que participan en el proceso de la modalidad abierta de 
educaci6n~ ?ara evitar el riesgo de que tecnológico abie!; 
to se convierta en ~n elemento de proyección negativa en la 
zona de influencia de la lnstituci6n, propiciando la frus··
tración de cientos de personas que acuden ca~ el propósito 
de continuar sus estudios y no se les brinde el servicio ~ 
adecuado y acorde a sus intereses, haciéndoles perder tiempo 
y esfuerzos • 

. Debe considerarse que este diagn6stico proporciona 
un análisis del grado de eficiencia de la operación de Tec
n~lógico Abierto no pretende establecer una calificación . 
exacta e inobjetable, sino más bien una referencia para la 
administración en su labor directiva, que rendirá mayores -
fru_tos si se establece una revisión peri6dica, de tal mane-

. ra que sea factible realizar ~omparaciones que permita eva
luar los planes de acción adoptados. 
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Proyecto: Plan de Desarrollo para Tecnol6g1co Abierto. 

Jus tif icaci6n. 

Para llevar a cabo este proyecto de reorgan1zac16n, 
es necesario establecer la investigaci6n de campo que nos -
va a determinar el· plan de desarrollo para Tecnol6gico Abier 
to, en donde la elaboraci6n y coordinac16n estará bajo la -
responsabilidad del Licenciado en Trabajo Social, por ser -
éste el profesional que con los elementos de su preparaci6n 
puede estar en contacto con las personas a quien se les da 
el servicio y la 

1
Institución, también como un elemento ira-

portante en una acci6n multidisciplinaria, pues en esta ~ 
dalidad y en esta investigaci6n, están involucrados diferen. 
tes profesionistas; as! como en la decisión de las políti-
cas que se llevan a cabo. 

Consideramos también qúe este estudio es determina!!, 
te en la toma de decisiones de la política de acción de la 
Instituci6n para coordinar todas sus actividades con los di 
ferentes departamentos y aprovechar al máximo los recursos 
existentes para apoyar la operatividad de esta modalidad y 

poder asi prestar este servicio a la comunidad trabajadora 
de la regi6n. 

Considerando que Tecnol6gico Abierto es una modali
dad en el Instituto Tecnol6gico del Istmo, se tiene que dar 
la importancia necesaria para consolidar su integración y -

dejar de ser una moda°iidad· inoperante. Para ésto, es nec~ 
sario contar con el·apoyo y el interés de las autoridades -
del Instituto a fin de lograr la optimizac16n de los recur
sos, minimizar la deserción y maximizar la eficacia de la -· 
modalidad abiert~, en base a la planeaci6n de las activida
des, funciones y responsabilidades de cada d.epartamento del 
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Instituto, por lo que proponemos una reorganización ádminis
trativa y un plan de desarrollo. 

Con respecto a la previsi6n, es necesario establecer 
coordinadamente con el Departamento de Planeación, las posi
bles alternativas que surjan de investigaciones, sefialar e -
implementar estudios coordinados para:· 

Conocer la demanda real de servicios de la Modali
dad Abierta. 

- Detectar los problemas administrativos y académi--· 
cos e5pec!f icos de la modalidad y plantear soluci.2, 
nes para minimizar la deserción y maximizar la 
eficacia. 

E:stimar necesidades a corto, mediano pl.azo de asign!!_ 
turas, horas, asesor!as, asesores por área, programas de· 
estudio, textos, espacios f!sicos, mobiliario y equipo. 

Difundir los objetivos de Tecnológico Abierto, fijar 
metas de atención de alumnos y elaboración de programas. 

Planear con los departamentos para apoyar las activ! 
dades de la Coordinación de Tecnológico Abierto. 

Tomando en consideraci.6n y poniendo en operaci6n 
éste proyecto y brindando el apoyo suficiente y efectivo, se 
pueden subsanar los problemas internos por los que atraviesa 
Tecnológico Abierto, sobre todo aprovechando los propios re
cursos de la Instituci6n para brindar una atención efectiva 
al sector productivo de la región. 

Delimi.tación del problema. 

~n 1974, 3 Institutos Tecnol6gicos inauguraron la 
Modalidad Abierta de enseñanza par4 las carreras a Nivel Me
dio Superior y Superior a nivel experimental. 

En 1974, naci6 oficialmente Tecnol6gico Abierto con 
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todos los requisitos legales en 16 Institutos. (P~ez Viey
tez, Eucario: 1985:3) 

Se reglamenta en 1976 y se le da calificativo de 
''Proyecto Piloto". 

En 1976, empieza a operar en el Instituto Tecnol6-
gico del Istmo, cuy~ fin es brindar oportunidad a la ~;¿! -.-
trabajadora de la regi6n, que por diversas razones no pue--
den asistir a los cursos escolarizados que el mismo Instit,!! 
to ofrece y que ha contribuido en un mínimo porcentaje com
parado con la ~oblaci6n trabajadora.con que cuenta la re-;.;. 
gi6n. Consideramos que éste, es un paso importante que ha 
dado el Tecnol6gico del Istmo, pensando en una población 
trabajadora pertenenciente a diferentes lu~ares de la zona 
de influencia del Instituto, considerando también el medio 
social, que son factores que de alguna manera influyen en· '."' · 
la participaci6n activa a esta modalidad. 

La V.odalidad Abierta, posee características muy di~ 
ferentes del sistema escolarizado, es un trabajo urgente de 
progresar que está sometido a la solución constante de pr~ 
blemas de diferente Índole. 

Esta situación, nos lleva a reflexionar qu~ se re-
quiere de recursos humanos y materiales que coadyuven a 
proporcionar una orientaci6n acad~ica como administrativa, 
dicha orientaci6n debe concebirse como un conjunto de acti
vidades que mediante disposici6n de elementos humanos, am-
bientales y recursos ~.ateriales que faciliten la guia de. 
los estudiantes de la modalidad abierta y de esta manera 
aprovechar al máximo sus potencialidades •. 

· Atendiendo a lo anterior, es necesario. elaborar un 
proyecto de reortjanizac16n y un plan de desarrollo a 5 afios, 
en base a una investigación de campo en la zona de influen
cia, que justifique la demanda, y debido ('también) a la baja 
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eficiencia· con que se ofrece el servicio de la MOdalidad 

Abierta en el Instit.uto, se considera: 

a) Planificar el desarrollo de.la Modalidad Abierta, 
inediante un ·plan de desarrollo para Tecnol6gico -
Abierto en el. que se determine al menos para 5 
años: 

- La población que debe atender cada semestre. 
Las asignaturas que ofrecerá semestre a semes
tre durante los pr6ximos ciclos escolares. 

- Los recursos (en profesores, horas frente a -
grupo, equipo e instalaciones) que se requeri-
r1an cada semestre durante S· per!odos escolares. 

· b) Fortalecer y apoyar la capacitaci6n y eficiencia 
de la Coordinaci6n de Tecnológico Abierto. 

c) Involucrar a todos los departamentos del Institu
to para que aporten lo que les corresponde en el 
ofrecimiento de este servicio. 

I. Objetivo General: 

Desarrollar e incrementar la Modalidad Abierta a -
Nivel Regional. 

Objetivos Espec!f icos. 
Aumentar la incorporación de ·los usuarios a la Mo
dalidad Abierta. 

- Determinar el n6mero de personas que demandan el -
servicio. 

- Determinar las carreras que demande las necesida-
des del sector productivo_ de la regi6n. 
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· II. Metas: 

- Determinar el número de usuarios de nuevo ingreso 
y reingreso que se puede y debe inscribir a Tecno-
16gico Abierto. 

- Determinar qué carreras se debe ofrecer en base a· 
las necesidades del sector productivo de Bienes y 
Servicios. 

. III. Metodologiai 

3.t. Se realizará un estudio que demuestre la exis_. 
tencia de demanda suficiente. que justifique la. 
Modalidad Abierta en e.l Instituto Tecnol6gico .;. 
del Istmo; las necesidades de 1as carreras que 
se imparten o se pretenden impartir consideran
do las necesidades del sector productivo de · 
bienes y servicios (considerando planes de des~ 
arrollo regional, y las recomendaciones de las 
coordinaciones regionales.para la planeaci6n de 
la Educaci6n Superior) 

3.2. ~ara ~sto, es importante elaborar y aplicar al 
sector productivo regional (ubicaci6n del Ins~ 
tituto Tecnol6gico del Istmo), un cuestionario 
representativo que nos permita conocer la dema.!l 
da de la Modalidad Abierta y las carreras que -
este sector productivo necesita para conocer la 
ubicac16n y la realidad objetiva en la regi6n •. 
Ssto nos llevará a una reorganizaci6n de la Mo
dalidad Abierta en el Instituto Tecnol6g1co del 
Istmo. 

3.3. En base al estudio, es necesario planificar la 
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operaci6n de Tecnol6gico Ábierto al detalle .;;..;..:_ · 
paras.años, considerando los siguientes aspec
tos; Número de estudiantes de nuevo ingreso y 

~eingreso a que se puede y debe inscribir y 

átender en Tecnol6gico Abierto semestre a seme§_ 
tre, por un periodo de 10 semestres. 

- Determinar con base a estudios previos, los -
horarios adecuados en que debe operar Tecnol2 
gico Abierto. 

Determinar los recursos· materi~les que se re
querirá para su operaci.ón. (semestre a semes
tre) 

Las instalaciones que se requieren para el -
correcto funcionamiento de Tecno16gico Abier
to, tomando en cuenta n6mero de estudiantes -
que se planea tener. 

- Presupuestar Tecnol6gico Abierto (año tras ~ 
año, semestre a semestre) de acuerdo al plan 
de desarrollo;. 

- Determinar y fundamentar la.petici6n anual de 
horas frente a grupo de acuerdo al pla~ de 
desarrollo. 

IV. Técnicas: 

4.1. Para realizár este estudio, se ut~lizarán t~1 
cas de investigaci6n de campo, aplicación de 
cuestionarios, vaciado de datos, interpretación 
y análisis. 

v. Limites: 

5.1. Espacio.-Zona de influencia del Instituto Tecno 
16gico del Istmo. (Juchitán, Ixtepec, Salina --
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Cruz, Matias Romero) 

Universo de Trabajo.- Trabajadores, empleados, 
obreros de los sectores productivos ubicados en 

. la regi6n. 

Tiempo.·- 8 meses. 

5.2. Fases del Estudio. 

- se elaborará un cuestionario que permita cap
.tar informaci6n de acuerdo a los objetivos 
planteados. 

- se escogerá al azar a una empresa o Institu-.
ci6n, . para aplicar la prueba piloto, determi
nar su eficiencia y corregir. 

Aplicaci6n del cuestionario al Universo de -
Traba jo. 

- En base a la aplicaci6n de los cuestionarios 
y el resultado de ~ste, se podrá elaborar e~ 
plan de desarrollo y reorganizar . la Modalidad 
Abierta en el Instituto Tecnol6gico del Istmo.. 

VI. E.structura Organizativa¡ 

6.1. Organizaci6n. Institucional. 

La Coordinación de la Modalidad Abierta en el -
Instituto Tecnol6gico del Istmo, depende direc
tamente de· la Subdirecci6n Acad6mica y es apoy.!. 
da en sus actividades por otras áreas y depart~ 

mentos del Instituto. 

Organización de la Modalidad Abierta. 

La Coordinación de la Modalidad ·está organizada 
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internamente· por: 

• Coord~nador. 
• Asesores de asignatura • 
• . Secretaria. 
• Servicio Social. 

6.2.Personal. 

Departamento de Planeaci6n. 
Promoc16n y oifusi6n. 
Tecnologia Educativa. 
Subdirecci6n Académica. 
Coordinaci6n Tecnol6gico Abierto. (Trabajo S~ . 
cial) 
Programaci6n y Presupuesto. 
Alumnos del Servicio Social. 

Funciones: 

Departamento de Planeaci6n.- Este Departamento -
junto con el Coordinador ae Tecnol6gico Abierto, es 
quien determinará en· buena medida qué carreras se -
deben impartir, cuándo y en d6nde •. 

Se determinarán las necesidades a corto, mediano y -

largo plazo para la Modalidad Abierta y colaborará 
directamente en elaborar el plan de desarrollo acor
de a los objetivos y recursos del Instituto. 

Subdirecci6n Académica.- En el Instituto Tecno--
16gico del Istmo, por depender la modalidad de esta 
Subdirecci6n, está obligada a apoyar y considerar 
este estudio, as! mismo las actividades docentes den, 
tro de sus planes de trabajo con el fin de dotar de 
recursos que necesita, de. acuerdo al plan de desarr2 
110. 
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Coordinaci6n de Tecnol6gico Abierto.- (Trabajo -
Social). La Coordinación de Tecnol6gico Abierto, ~ 
tiene como-responsabilidad significativa de llevar 
a cabo el plan de desarrollo para una mayor eficien
cia de esta modalidad. 

Programaci6n y Presupuesto.- Bste Departamento,
debe colaborar con el Departamento de Planeaci6n -

- para presupuestar Tecno16gico Abierto, dentro del -
Plan de Desarrollo; as! como para apoyar las activi
dades que se realicen. 

servicio Social.- Co.laborarán con la Coordina-
ci6n de Tecnol6gico Abierto a la aplicación de cues
tionarios. 

6.3.0epartamentos que colaboran. 

l?romoci6n y Difusión. 
E:ditorial. 
Servicios ~scolares. 
Tecnología Educativa • 

. VII. Recursos: 

Descripción.; 

Materiales: 
Papel bond 
sténcil 
Tinta 
Matedal de oficina diversos~ . 

Equipo: 
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Máquina sumadora 
Máquinas de Escribir. 

Rec:ursos Humanos: 

1 Lic. Trabajo Social 
6 Encuestadores 
1 Chofer 
1 secretaria. 

Recursos Financieros: 

Gasolina 
Viáticos. 

LoCal: 

Oficinas, aulas. 

Supervisión. 

Externa.- División de Sistemas Abiertos de la Direc
ci61'.1 Gener¡¡l de Institutos Tecnológicos. 

Interna.- Direcci6n y Subdirecci6n·Académica. 

Evaluación.- Se realizará una evaluación despu~s de 
cada fase de la Investigación de Campo. 
(Anexo: Cuestionario.) 
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CONCLUSIONES 

El desarrollo de la educación por sistemas abiertos, 
es el resultado de la necesidad de proporcionar el servicio 
educativo a importantes núcleos de la pobláción, e incidir, 
de esta manera, en el considerable rezago educativo provQCa
do por la explosión demográfica. 

También, los· sistemas abiertos se han desarrolla40 -
ante la dinámica socio-económica que requiere de recursos -
humanos capacitados que puedan participar en las constantes 
innovaciones cientlficas y tecnológicas del desarrollo. 

Los sistemas abiertos, han avanzado gracias a los 
adelantos logrados en el campo de la tecnologla educativa. :
La cual ha generado nuevas formas de transmitir los conoci~ 
mientos de manéra accesible a la poblaci6n adulta ocupada, -
que por diversos motivos no participa de la educación escol_! 
rizada. 

El concepto de Sistema de Educación Abierta, se re-
f iere a las actividades educativas que se desarrollan fuera 
del esquema de educaci6n tradicional o·escolarizada, no sujs 
to a horarios y calendarios rígidos, y con un proceso de· -
acreditaci6n flexible; características que propician la ini
ciativa y ampllan las posibilidades de los estudia~tes que - · 
participan e~ una actividad educativa planeada y con una te~ 
nolog!a dirigida fundamentalmente a los adultos. 

Esta modalidad permite cubrir un radio geográfico 
mayor en forma simultánea y atender una poblaci6n numérica~ 
mente más significativa. 

E:l sistema abierto es adecuado para todos los niveles 
educativos, asi ~orno para las actividades de educaci6n no 
formal," para la capacitación del trabajo productivo. E:s 
igualmente aplicáble a una variedad de.,disciplinas te6ricas 
o prácticas. 

Los sistemas· abiertos se han considerado err6neamen-
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mente como un .mal sucedáneo de la educaci6n escolarizada, -
por lo que es neces~io prestigiarlos como lo que realmente 
son: Una alternativa viable, con una tecnología adecuada, 
para contribuir a resolver la problemática educativa. 

Los sistemasabiertos de educación se presentan no -
como una acci6n supletoria, sino complementaria y viable 
ante la creciente demanda educativa, usando la tecnología 
que rebase el marco espacio-temporal de las escuelas y la 
relaci6n alumno-maestro, tambi~n permite a los adultos que -
tienen un compromiso establecido con el sistema de produc~
ci6n de bienes y servicios, una opci6n para el desarrollo de 
sus capacidades que los.posibilite para comprender su medio, 
logrando as! una participaci6n activa en la resolución de la 
problemática social en que se encuentran inmersos, como agen. 
te de cambio y no como objeto del mismo. 

Los sistemas abiertos deben entenderse fundamental-
mente, como el resultado del acelerado avance cientif ico-te.::, 
nol6gico característica de nuestra época que propicia la ed.!:!, 

caci6n en y para el trabajo considerando ia experiencia de -
otros paises. 

Los avances en la aplicación de los sistemas abier-
tos en México, han sido significativos, no obstante se re-
quiere coordinar esfuerzos, conjuntar experiencias y determi 
nar una estrategia común a corto y median.o y largo plazo que 
permita el máximo aprovechamiento de los recursos y proporcig, 
ne una base filos6fica-métodol6gico que propicie la investi
gación y mejore la operación· de esta modalidad educativa. 

As! vemos que la modalidad abierta de educaci6n, fue 
implementada en el Sistema Nacional de Institutos Tecnol6gi
cos,. con dos propósitos: Vincular~ los institutos con su -
comunidad mediante la atenci6n educativa de la poblaci6n 
adulta trabajadora, como una forma de contribuir al desarro--
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llo del individuo, de la comunidad y del pa!s, y, 'segi.tndo -
implicarse en las innovaciones educativas más modernas que 
en lo futuro puedan resolver problemas que actualmente 
afronta el Sistema E:ducativo Nacional. 

El Sistema pe Institutos Tecnol6gicos se h& dedicado 
al desarrollo de la modalidad abierta, donde se han instru
mentado diversos procesos de aplicaci6n, que a pesar de 
contar con una coherencia interna y solucionar problemas 

' espec!ficos, requieren aún de un esfuerzo conjunto y coord,! 
nado que permita optimizar los recursos y respondan a las -

·necesidades de la regi6n. Ya que es de todos conocidoi -· 
la existencia de diferencias r~gionales y socio-cul.turales 
de la poblaci6n .mexicana (específicamente la región del -
Istmo de Tehuantepec donde se encuentra ubicado el Institu
to estudiado) motivo por el que habría que pensar en una 
regionalización de los contenidos de los programas pára -
hacerlos relevantes y congruentes con la experiencia, habi-, 
tat y las necesidades socio-econ6micas donde se localizan -
estos grupos. 

De donde existe la necesidad de identificar los 
nucleos que compónen a la poblaci6n potencial y dirigir 

-' 
mensajes contenidos adecuados que motiven su participaci6n 
y mantengan el interés en la modalidad ·de la enseñanza 
abierta. 

::1 diagn6stico presentado como instrumento de aná
lisis, nos permite conocer el estado de c6mo se está operan_ 
do; después de haber observado el desarrollo del trabajo y 

la operaci6n de l~s departamentos de la Instituci6n con 
respecto a la modalidad abierta y encontrándose que las 
actividades no se estan realizando satisfactoriamente• 
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Es el momento de retroalimentar a la organizaci6n, conocien 
do ya cuales son las deficiencias y las causas que la prov2 
can. 

Como se observa la Coordinación de Tecnol6gico 
Abierto se encuentra. limitada por la.falta de apoyo de los 
Departamentos de la Institución, y se autolimita en su pro
pio funcionamiento provocando su deficiencia. 

Está bien claro que en los dep-:irtamentos ·del Insti
tuto Tecnol6gico del Istmo, no tienen bien definido el com~ 
tido de tecnol6gtco abierto, al grado de desconocer los 
objetivos e información operativa básica de la modalidad 
abierta de edúcaci6n. 

De acuerdo a las consideraciones, es .necesario para 
dar atención a los usuarios de ~a modalidad abierta, lo si
guiente: 

- Que la Dirección del Instituto.Tecn<:!lÚgico del 
Istmo apoye y programe los recursos existentes 
para Tecnológico Abierto, los cuales se conside-
ran horas asesoría~ gastos de operaci6n y progra
mas de capacitación para coordinadores y profeso
res asesores. 

- Que el Departamento de Planeaci6n y Desarrollo -
considere y proyecte una unidad propicia, para 
el desarrollo de la modalidad abierta. 

- Que el Departamento de Recursos Humanos y la Div,! 
si6n de ~studios, establezcan un mecanismo de 
elección de profesores-asesores de acuerdo a las 
necesidades de la modalidad; y as! mismo estadía 
permanente y exclusiva del profesor asesor de la 
modalidad abierta. 
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- Que se establezcan acciones que agilicen la inte.. 
gración del estudiante de la modalidad abierta a 
la Instituci6n, utilizando programas y servicios 
ya establecidos, dando énfasis en la participa~ 
ci6n del mismo en las acciones. El prop6sito -
es el abatimiento de la deserci6n. 

- Autorizar al Centro de Información el préstamo a 
domicilio para los alumnos de Tecnol6gico Abierto 
aplicándoles el mismo Reglamento para los alumnos 
escolarizados. 

- Que el Departamento de Servicios Escola.r;"es y la . 
·Coordinaci6n de Tecnol6gico Abierto, conjunten -
sus actividades para llevar en forma adecuada el 
control y la historia acad~mica de los alumnos. 

- Que la Divisi6n de E:studios en su estructura edu
cativa considere la actividad y necesidades doce.u 
tes de Tecnol6gico Abierto y junto con ésta desig. 
nar asesores y elaborar horarios adecuados. 

- Que el Departamento de Planeaci6n junto con Tec-• 
nológico Abierto, procuren un estudio para la 
apertura a nivel super.ior justificando en cuanto 
a demanda social y econ6mica, asi como a recursos 
técnicos, materiales y humanos con que cuentenº · 

- Que el Departamento de Relaciones P6blicas y la -
Coordinaci6n de ~ecnológico Abierto, promuevan en 
la región y en el pro?io.Instituto la difusi6n de 
la ·modalidad abierta. 

~s importante que las autoridades respectivas co.u 
sider~ que el Coordinador tenga la capacidad y -
conocimientos suficientes para poder desempeñarse 
satisfactoriamenteº 
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As! de acuerdo al.nivel de preparaci6n del Licenci~ 
do en Trabajo Socia~, se hace necesario resaltar la función 
que· como profesional es cap~z de desempeñar y se dan las 
siguientes· orientaciones • 

. Formar equipos de trabajo multidisciplinario para 
realizar investigaciones sociales, con la finalidad de esti:. 
diar un mismo problema, enfocándolo desde distintos marcos 
de referencia profesional, los cuales facilitaran diseñar -
una metodología acorde a la realidad para analizar, inter-
pretar y llevar a. cabo una .acci6n qúe debe estar orientada 
para que sus resultados sirvan en el diseñ~ de estrategias 
para el mejoramiento de.la s1tuaci6n que.se encuentra la -
modalidad abierta. 

Conseguir la participaci6n de la comunidad de la -
modalidad abierta, planteando y .. analizando conjuntamente -
las alternativas de acci6n. 81 medio para conseguir esa -
partici.paci6n serla utilizar las herramientas de trabajo 
social de grupos. Estos grupos pueden ser orientados a 
través de distintas técnicas. grupales. 

La.estrategia del Trabajo Social plantea las si---
. guientes alternátivas: 

Lograr cambios en la conducta de la gente a nivel -
generalizado acerca de la modalidad. abierta. 

Participar en la f ormulaci6n y desarrollo de poli-
t icas generales y ·específicas, así como programas ;. 
de acci6n a través de grupos multidisciplinarios de 
alto nivel. 

Tener conocimiento de la realidad social en su con
junto, o desde el ángulo de los problemas espec!f i
cos más importantes, para io cual debe desarrollarse 
la funci6n de la investigaci6n social. 
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Así., el Licenciado en Trabajo Social debe tener con2 
cimientos teóricos, cientif icos, metodol6gicos que le permi
tan en la funci6n planificadora, elaborar un diagn6stico -
confiable de la realidad; un modelo normativo que posibilite 
la realización de un 'anáiisis comparativo que facilite fijar 
metas y objetivos acordes a los medios e instrumentos y si~ 

tuarlas en el tiempo y espacio, a fin de desarrollar la 
modalidad abierta. 
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S U G E R E N C I A S 

El modelo mexicano de bienestar social concibe a la · 
educaci6n como uno de los elementos, que conjuntamente con 
los de alimentaci6n; salud y vivienda, interactúan para la 
consecuci6n de los mismos de bienestar para proporcionar a 
cada mexicano una vida digna basada en el desarrollo perso
nal y comunitario. 

El Estado Mexicano conciente de que las posibilida
des reales del desarrollo del pa!s, s6lo pueden materiali-
zarse si prepara debidamente a su poblaci6n, no ha otorgado 
una sostenida imP,ortancia a la educaci6n en todos los nive
les, con énfasis en el m!nimo educativo considerando en el 
Articulo 3o. Constitucional que establee~ la obligatoriedad 
del.Estado de propoccionar la educaci6n primaria .a todos -
los mexicanos, lo que corresponde al primer objetivo pro--
gramático de las cinco que orientan la acción educativa, 
vincular la educaci6n, terminar. con el ·sistema productivo -
de bienes y servicios, soc:al y nacionalmente necesarios; -
elevar la calidad de la educación, mejorar la atm6sfera 

·cultural del pa!s, y aumentar la eficiencia del sistema. 

En este momento hist6rico en que las sofisticadas -
técnicas de la comunicaci6n permiten recibir mensajes dire.s, 
tos via satélite, los avances tecnológicos representan una 
desventaja mientras no se logren superar las limitaciones -
existentes para diseñar e instrumentar materiales propios, 
que respondan a las caracteristicas culturales y a las nec~ 
sidades de la poblac16n mexicana. 

Es importante insistir en la necesidad de estable--
cer un esquema filos6fico-conceptual. No se trata de uni-
formar puntos de vista y valoraciones que puedan tener 
estos sistemas educativos, sino por el contrario, se trata 
de precisar una concepción que oriente el quehacer de estos 
sistemas abiertos dentro del contexto de la problemática 
educativa nacional. 
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Consideraciones finales. 

Los aspectos hasta ahora mencionados conducen a 
plantear una serie de cuestionantes. 

lSon los sistemas abiertos la única alternativa 
para cubrir la insuficiencia oferta de servicios de la edu
cación formal? 

lCuáles son los puntos que habría que desarrollar - . 
para mejorar .la eficiencia y eficacia del sistema educativo, 
para llevar la capacitación permanente, para desarrollar .. y 

liberar al ser humano? 

A través del trabajo de invcstigaci6n, del cuestio
namiento constante y de un excelente espíritu de trabajo 
podremos como comunidad educativa y como trabajadores soci2_ 
les proponer diseños e instrumentos y evaluar acciones que 
coadyuven dia a día, a encontrar los lineamientos y políti
cas que nos permitan la mejor aplicación a los sistemas 
abiertos para que los educandos de esta modalidad alcancen 
el nivel cultural que responda a las necesidades y perspec
tivas del desarrollo regional y nacional. 

Para ser eficientes los trabajadores sociales en 
este campo, en el uso de los recursos, es necesario determi
nar cuáles son las lineas críticas en que hay que profundi-
zar y precisar en qué direcci6n debemos canalizar esos es
fuerzos. 

~s por ello que, el Licenciado en Trabajo Social CO.!l 

ciente de esta responsabilidad debe orientar sus esfuerzos -
y mecanismos que permitan el desarrollo de tecnologias apro
piadas que satisfagan las necesidades de esta modalidad edu
cativa, fomentando y apoyando todas las actividades encamin_! 
das a obtener estrategias a corto, mediano y largo plazo 
para el desarrollo de los sistemas abier.tos, en sus diferen
tes niveles educativos, posibilitando asi, contar con un 



horizonte común. 

Es necesariq establecer una estricta coordinaci6n -
que permita una interrelaci6n a fin de propiciar la continul 
dad de las ·investigaciones, la permanencia de los estudiante~ 
el fortalecimiento de selecci6n y capacitación de asesores,
la formaci6n de investigadores y especialistas, todo ello a 
tráv~s de una participaci6n conjunta de las Instituciones y 

la intervenci6n multidisciplinaria en cuanto a la experien-
cia del trabajador social;· esto permite el alumno estar en -
contacto con la r.ealidad social de la región y del país y se 
considera importante analizar y sistematizar las experien--
cias de este proceso, aplicando la metodo_logía propia del -
trabajo social en un enfoque microsocial. 

La recesi6n económica se ha proyectado en el medio -
educativo y dentro de las contradicciones generadas en el 
sistema actual se acumulan acciones que refuerzan los proce
sos de cambios deseables, en donde la educaci6n ha dado con
tribuciones significativas. 

. La educaci6n puede ayudar al proceso de conciliación 
de los cambios graduales que tengan efeccos acumulativos en 
la estructura social en los niveles de concurrencia de pequ!:, 
ños grupos, en la medida que considere a los educandos como 
sujetos actores del momento hist6rico. 

En lo referente al trabajo social en la modalidad -
abierta se propone un plan de acción y un plan de desarrollo 
(al menos en el Tecnol6gico del Istmo) que logre c~mbios ~ 
trascendentales en la relaci6n. y participaci6n del alumnado 
y la comunidad. 

El trabajo social en esta área tiene un papel impor
tante en la vinculaci6n de la educa.ci6n con las necesidades 
sociales, ya que es una profesión eminentemente educativa -
con funciones implicitas como explícitas que constituyen 
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sus armas más poderosas en la lucha por el bienestar soci~l. 
Si bien la educación puede ser un instrumento de dominaci6n, 
también lo es de transformación y es en la dimensión de la 
educación popular o de masas donde presenta la alternativa 
de' formar una cónciencia social crítica en que puede contri-. 
huir al moldear las .condiciones ·económicas .Y sociales de los 
educandos de educación abierta, ya que éstos en su mayoría -
provienen del sector productivo~ as! como también de las 
presiones de grupos sociales. Por tanto, la acci6n del 
trabajo social en el área educativa en una épo<:a de crisis -
juega un papel.importante esencial siempre y cuando se lo--
gre el equ.ilibrio entre las acciones socialmente deseables y 
las coyunturas que se dan en las instituciopes, por lo ·que -
proponemos las siguientes a~ternativas: 

E:n la educació~ abierta corresponde al trabajo ·so-. 
cial intervenir en la planeaci6n educativa y eva-
luar las necesidades regionales de educaci6n y las 
acciones prácticas para satisfacerlas integrándose 
a equipos multidisciplinarios, a la'investigac16n 
educativa. 

- E:n' la educaci6n abierta su papel será, orientar,-· 
para la concientizaci6n de los individuos tendien
do hacia mayor igualdad educativa y social, ~i ~s
ta se deriva hacia organizaciones sociales, pol!t.!_ 
cas y económicAs. 

- 81 papel del trabajador social en el. área de la 
educaci6n abierta es el vincular a las institucio
nes que se desarrollan en este campo, con la pobl,! 
ci6n que necesita de este servicio educativo y la 
importancia que tiene en la realidad económica y -
en el momento histórico actuale 



.I'. 

Motivo por el cual, los trabajadores sociales que -
participamos en los.sistemas de educaci6n abierta, tenemos -
la obligaci6n de sustentar con hechos, que estos principios 
son válidos concretándonos en la práctica: Acciones tales -
como la participaci6n de los estudiantes, fundamentalmente -
en un sistema de informaci6n, que ubique en el tiempo y en -
el.espacio, los recursos disponibles del trabajador social -
en la educaci6n abierta, actividad que permitirá sentar las 
bases de una nueva estrategia de acci6n, por eso proponemos 
que se definan lqs verdaderos objetivos del sistema abierto 
en forma clara y mediante una reglamentaci6n adecuada. 

Espero haber transmitido con clar.idad las inquietu-
des que por naturaleza de las acciones del trabajador social, 
he tenido la oportunidad de conocer, asimismo, confío en que 
estas reflexiones sean, consideradas como un honesto plantea
miento que contribuya a mejorar·1a calidad de la profesi6n -
en la educaci6n abierta • 
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10.-
11.-
12.-
13.-
14.-
1s.-
16.-
17.-
18.-
19.-
20.-
21.-
22.-
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24.-
25.-
26.-
27.-
28.-
29.-
30.-
31.-
32.-
33.-
34. -
35.-
36.-
37.-
38.-
39.-
40.-
41.-

Juchitán 
Salina·eruz 
San Blas Atempa 
Comitancillo 
Ixtepec 
Matias Romero 
Niltepec 
Santo Domingo:zanatepEIC 
Tapanatepec -
Chahuites 
Reforma de Pineda 
Magdalena ~equisistlan 
Santo Domingo 
Santa Maria Jalapa del M!rquez 
Espinal 
Ixtaltepec 
Ixhuatán 
Santiago Astata , 
Santo Domingo Tehuantepec 
San Pedro Huamelula 
San Miguel Tenango 
Santa Maria Mixtequilla 
San Miguel Chimalapa 
San Juan Mazatan 
san.Juan Guichicovi 
santa Maria Petapa 
El Barrio 
Santo Domingo Petapa 
Guevea de Humboltd 
Santiago Lachiguiri 
Santa Maria Totolapilla 
Santa Maria Guienagati 
Santiago Laollaga 
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San Dionisio del Mar 
s·an Mateo del Mar 
San Francisco del Mar 
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INStITUTO TECNOLOGICO DEL ISTMO. 

QJORDÍNACION TECNOLOGICO ABIERTO. 

E~ presente. cuestionario tiene como finalidad conocer 
el n(unuo de personas .que ~emandan educación por Tecnol6gico 
Abierto. 

Qu~ tipos de carreras y el horario que podrían asis~ 
·tir a asesorías. Con el objeto de determinar el número de -
estudiantes que. puede y debe inscribirse a Tecnol69ico Abier
to.· 

Le ~ogamos su <=<;>laboraci6n contestando a las pregun~ 
tas, este cuestionario es an6nimo, por lo que no necesitamos 
saber su nombre. 

EN LAS SIGUIENTES PREGUNTAS INDIQUE SU RESPUESTA MAR
CANDO CON UNA "X", EN EL CASO DE QUE ~ OPCIONES QUE SE LE -
PRESENTAN NO RESPONDA A SUS CARACTERISTICAS, ESPECIFIQUE LA -

RESPUESTA EN EL RENGLON DE OTROS. 

1o- TENIA USTED INFORMACION DEL SISTEMA .. DE TE:CNOLOGICO ABIERTO •. 

SI. ___ _ 'NO ___ _ 

2.--L~ INTERESA ESTUDIAR POR TE:CNOLOGICO ABIERTO. 
SI.._ __ _ NO ___ _ 

. 3 .- SI YA ESTUDIO POR TE:CNOLOGICO ABIERTO, CUAL FUE LA RAZON -
PRINCIPAL POR LA QUE SUSPENDIO sus ESTuo¡os. 

----FALTA DE INTERES F.:N LOS ESTUDIOS. 

---- PROBLEMA DE: TRASLADO. 
---- PROBLE:MAS PERSONALES·. 
---- PROBLEMA DE HORARIO EN E:L TRABAJO. 

POR FALTA DE ORIENTACION EN EL FUNCIONAMIENTO DE -
---- TECNOLOGICO ABIERTO •. 

OTROSa -------------------------------------------
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4.- SEtlALE CUAL ES SU NIVEL DE ESTUDIOS •. : , 
____ PRIMARIA. 

_____ SECUNDARIA. 

____ OACHILLERATO. 

____ BACHILLERATO INCOMPLETO. 

___ ...-NIV!::L SUPERIOR INCOMPU:TO .• 

4.1.- CUANTOS Af:los HA DEJADO DE ESTUDIAR. 

Se- SE~ALE QUE ESPECIALIDAD A NIVEL MEDIO SUPERIOR LE INTERESA• 

RIA ESTUDIAR POR TECNOLOGICO ABIERTO. 

____ T!::CNICO EN ADMINISTRACION DE PERSONAL. 

____ TECNICO EN CONTABILIDAD. 

____ TECNICO EN ELECTRICIDAD. 

____ TECNICO TOPOGRAFO~ 

____ TECNICO EN MANTO. INDUSTRIAL. 

____ TECNICO EN CONSTRUCCION •. 

6.- SEÑALE QUE CARRERAS LE INTERESARIA ESTUDIAR A NIVEL SUPERIOR 

POR TECNOLOGICO ABIERTO. 
____ LIC. EN CONTADURIA. 

____ I.NG. INDUSTRIAL EN PRODUCCION. 

7.- MENCIONE QUE CARRERA DE LAS QUE NO SE INDICAN ü:·INTERESARIA 

t:STUDIAR POR TECNOLOGICO ABIERTO. 

8.- TIPO DE OCUPACION. 

____ .EMPLEADO ADMINISTRATIVO. 

____ COMERCIANTE VENDEDC?R•. 
____ OBRERO. 

___ ... MANUA~ o INTENDENTE. 
____ OTROS. 



8.1.-. CONSIDERANDO SU HORARIO DE TRABAJO, QUE DIAS PREFIE
RE ESTUDIAR-POR ~ECNOLOGICO.ABIERTO •. 
____ .DIARIAMENTE. 

___ _.· DE. LUNE:S A .VIERNES. 
____ SABADO. 
____ OTROS DIAS. 

8.2.- A QUE HORAS PREFIERE ASISTIR. 
___ _.NOCTURNO. 
____ MATUTtNO. 
____ VESPE:RTINO. 
____ .DISCONTINUO. 
____ OTROS. 

9.- LUGAR DE PROCEDENCIA {dónde tiene ~u domicilio). 
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