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1 N T R o o u e e I o N 

El presen te trabajo se inscribe dentro del ámbito 

educativo. que es uno de los c ampos de participación 

del Psicólog_o~ya que 

para el análisis del comportamiento. capacitado con un 

es un "profesionista adiestrado 

marco teórico y un conjunto de técnicas para afront.ar 

los problemas conductuales. propios de dicho ambiente". 

( Rueda. 1980). ~ \Q 

) \, ' 
.__, ~~Mir ~ el área educativa es muy amplia 

y resultaria muy complejo pretender agotarla , debido 

a que con templa una gran diversidad tanto en Los niveles 

d e educación como en las modalidades educativas, encon-

trando para l os p rimeros aquellos que van desde la pre-

primaria hasta el post-grado y baste señalar para Ja 

segunda: el sistema escolarizado tradi~ional, el sistema 

de educación a distanc la. el sistema de educación para 

ddultos y los sistemas de enseñanza abierta. 

En el presente r e porte nos t:entraremos sólo en uno 

de los niveles de educación y es el que se refiere al 

nivel de educación medi a superior. ubic<.lndolo dentro 

de uno de los sistemas de enseñanza abierta. y nos r e feri -

mos concretamente al Sistema de Enseñanza Abierta del 

Colegio de Bachilleres. Y dentro d e es Le nos interesa 

<'ina 1 izar sobre todo el papel desempeñado por .~ 1 Ps i có 1 ogo. 

Este reporte tiene como objeLiv<Js los que a cont.inua -

ción sn enuncian: 
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a) Mostrar una panorámica general de las caracteris

ticas, estructura y funciones , que conforman 

al Sistema de Ensef\anza Abierta del Colegio 

de Bachilleres. 

b) senalar las funciones, actividades y tareas 

que el Psicólogo desarrolla dentro de l Colegio 

de Bachilleres en el Sistema de Ensef\anza Abierta. 

c) Plantear al ternativas que se deriven de la prác

tica profesional del Psicóloqo y que podr ian 

servir de apoyo para el mejoramiento de la misma 

práctica. 

Nos referimos específicamente al Sistema de Ensef\anza 

Abierta del Coleqio de Bachi Lleres, por ser est,1. además 

de la Preparatoria Abierta de la Secretaria de !!:ducación 

Pública, una de las instituciones que en nuestro país 

surge como una alternativa a los sistemas de educación 

tradicionales. De acuerdo a es'.:.a s ¡ gn i f icac i ón podemos 

de manera general definir a la ensef\anza abierta como : 

"una modalidad educativa que mediante una metodolog ía 

innovadora y un currículum particular. ofrece la oportu

nidad de cursar estudios a una población de adultos qut> 

por diversas rezones (edad, distancia, ocupación. salud. 

condic ión e conómica, etc.) no ha tenido la opor·tunidéid 

de iniciar. proseguir o tcrmin<lr s us estudios "S.F:.A .. 

1986) . 
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La elección del Sistema de Ensenanza Ábierta del 

Colegio de Bachilleres como espacio de análisis, obedece 

a la práctica profesional ejercida dentro del mismo a 

partir del afio de 1980 a la fecha , lo cual ha propiciado 

un interés hacia la reflexión de la misma práctica. 

El interés por exponer las experiencia vividas por 

el Psicólogo dentro de una institución educativa como 

el Colegio de Bachilleres, no está determinado sólo por 

ser el área educativa un campo de acción de esta discipli

na, sino porque además está referida a una modalidad 

singular como lo es un sistema de ensenanza abierta y 

porque también existe al menos dentro de la E.N.E.P. 

I ztacala una carencia en la realización y publicación 

de investigaciones que aborden el tema. 

Ahora bien el hecho de exponer las expet· i e ncías 

vividas por el Psicólogo dentro de la institución educa

tiva antes mencionada pretende c ump lir otr·o come ti do 

que seria el de propiciar la r eflexión de los aspectos 

en donde se da o debiera darse la vinculación de la teoría 

con la práctica. 

Finalmente vale la pena mencionar. aún cuando resulta 

obvio, que una institución como el Colegio de Bachilleres 

no es ajena a toda rea 1 i dad socia L económ i ca, poli ti c:a 

y cultural de nuestro pais y que por t..nnto presenta una 

problemática que t ambién s e pretende analizar (por· e j. 

el bajo indice de eqresados, la carencia del perfil pror~

sional p¡:ir· d cada uno de los puestos contemplados e n e l 

orqaniqrama. la carencla d<~ un per l l l del <~st..udiante 
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de sistema abierto, problemas administrativos, etc.) 

para desprender de este, más concretamente, a1 ternativas 

a la a plicación de una Psicología tendiente a mejorar 

la práctica profesional y optimizar los servicios que 

brinda el Sistema de Ensenanza Abierta a quienes optan 

por esta modalidad educativa para concluir su educación 

media superior. 



CAPITULO I 

CARACTERIZACION DEL SISTEMA DE 

ENSE~ANZA AB IERTA DEL 

COLEGIO DE BACHILLERES. 
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1. - ANTECEDENTES DE LA EDUCACION ABIERTA EN DIVERSOS PAISES 

Y EN MEXICO. 

A través de la historia, en la constitución de las so-

ciedades la educación ha sido considerada como un proceso 

fundamental mediante el cual el hombre ha adquirido; conocí-

mientos, aptitudes, tradiciones, destrezas y en general la 

cultura e ideolog1as caracteristicas de una sociedad, lo cual 

le ha permitido responder a las necesidades que le plantea 

su medio e influir en él para transformarlo. 

Asi observamos que en la antigüedad la educación obedeció 

a factores espontáneos, tradicionales y religiosos, pero a 

medida que la estructura social se tornó más compleja el 

sistema educativo se fue estructurando para dar respuesta 

a las necesidades cada vez más complicadas que le planteaba 

el momento histórico determi nado. 

El creciente desarrollo científico y tecnológi c o de las 

sociedades industrial izadas y los procesos económicos en ge-

neral, se tornaron cada vez más complejos, lo que aunado a 

la e xplosión demográfica y a las crecientes necesidades de 

grandes grupos humanos, exigió un número cada vez mayor de 

bienes y s e rvicios, planteando la necesidad de una difusión 

d~ conocimientos en forma más amplia y masiva, asi como lct 

elevación de la cultura minima, lo c ual rebasó las posibi l _i__ 

dades de los sistemas educativos tradicionales. 

Esto se tradujo consecuentemente en una necesídad de 

r1~or ientar e l concepto de educación para responder a 1 tts neces_i 

d.ides d e l cont~1xto socioeconómico, c ien t ífico y tecnol6giéo 
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de la sociedad. 

Como producto de un nuevo enfoque e n la educación, surge 

entonces la Educación Permanente que contempla una concep

ción de continuidad formativa del sujeto a lo largo de la 

vida a través de diferentes modalidades y con objetivos va

riados, como la obtención de un grado, actualización, capa

citación y otros. 

Las modalidades alternativas sustentadas por la Educación 

Permanente, presen tan diferencias cualitativas entre si que 

aún están por esplicitarse. Más el producto de esta con

cepción y nueva orientación de la educación, se manifiesta 

de manera práctica en la adopción e instrumentación de di

ferentes modal i dades entre las que destaca la Educación Extra

escolar, concept ua lizada como el conjunto de recursos humanos, 

materiales y técnicos tendientes a desarrollar una serie de 

acciones educativas, flexibles en su real ización, empleando 

métodos y técnicas, recursos y planes pedagógicos coordina

dos, que cierran ciclos de acción i ndependien temente del 

tiempo y el espacio y que complementa, suple o sustituye al 

sistema escolar. 

En este sentido, es en donde justamente se habla de la 

Educación Abierta, conceptual izada como Muna modalid ad edu

cativa para adultos sustentada en la Educación Permanente, 

acreditable, sistemática, intencional, flexible en el tiempo 

y el espacio al aprovechar los avances de La tecnoloqia edu

cativa y los recursos de la comunidad, respetando L<ts indivi

dualidades y cons i dernado las carac terlstícas propias del 

adulto. Posibilita el acceso a la educación a qrandes sec-
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tores de la población promoviendo la formación integral del 

individuo estimulando su creatividad y por tanto la trans

formación social. Adecuada para diversos niveles educativos, 

as1 como para actividades de educación no formal. Recibe 

diferentes nombramientos casi todos relacionados con su forma 

de operar: Sistema de educación a distancia o por correspon

dencia, Tele-educación, Radio-educación y Sistema de Ensenanza 

Abierta". (SEA, 1984). 

Esta práctica educativa constituye una de las innovaciones 

de las últimas décadas y aparece como resultante de dos fac 

tores básicamente , uno ideológico y otro tecnológico. 

Implicados dentro del factor ideológico baste citar, 

el fenómeno político social de la rápida expansión educativa 

a todos los niveles lo que ha determinado la aplicación de 

los principios de la "Democratización de la Ensenanza", as1 

como el fenómeno pedagógico de la "ensenanza individualizada" 

que con el progreso de la psicología y la pedagogía en los 

últimos af\os ha alcanzado la ca tegoria de una modalidad de 

ensenanza-aprendizaje con rasgos definidos y aplicable a sec

tores determinados del universo estudiantil. 

La incidencia del factor tecnológico se manifiesta en 

el empleo de equipos de grabación, reproducción y transmisión 

del sonido y de la imagen sin limites de tiempo ni distancia. 

asi como el uso de la computadora no solo como elemento de 

a poyo sino como factor de creación de multiplicación de los 

conocimientos. 

F:n virtud de ambos factores resulta fácil entende r e l 

porque son los países desarrollados quienes t oman Ja iniciativa 
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para la puesta en marcha de s i stemas de educación abierta. 

A continuación referiremos a las experiencias sobre edu

cación abierta que ti enen lugar en paises industrializados, 

destacando la del Reino Unido, la Open Universi ty por la 

i nfluencia que extiende hacia otros paises de Europa y América. 

UNIVERSIDAD ABIERTA DE LONDRES, INGLATERRA: 

La pri mera experiencia oficial sobre e ducación abierta 

tiene lugar precisamente en el Reino Unido, cuando e l Primer 

Ministro Harold Wil s ton en 1963 comprome t ido con una plata

forma poli ti c a a la revolución social y tecnológ ica y con 

sus propios asesores educativos persona les , vislumbra las 

posibilidades de esta nue v a. especie de oportuni dad educativa 

y la introd uce como u n lema de su campana electoral. 

Asi después de esclarecer las necesidades educativas 

en tres áreas fundamentalmente - individuales, socio politicas 

y educativas - se establece la Universidad Abier ta de Londres 

e n 197 1. Sin embargo la filosof ia que s ustentaría dicha un i

versidad habia sido expresada dos anos a n tes cuando Lord 

Crownter - Primer Chancellor de la Open Universíty de I ngla

terra - declaró al reci bir la carta real de fu ndación; "El 

acceso a la Unive r sidad Abierta será libre no solo e n cuanto 

al lugar sin Campus Universitario, sino también en cuanto 

a los medios recurriendo a todos los med ios ut11 izables a 

los fi nes educativos y en cuanto a las ideas, pues no t.endr<l 

como solo f in la adquisición de competenci <is y experiencias 

y se i nLffresará en todo cuanto pue da abarcar la int.e l iqencia 
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humana". 

El surgimiento de la Open University de l Reino Unido 

marca la pauta para la utilización del término "abierta" en 

la educación. 

Debido a la importancia que reviste este término debemos 

abrir aqui un paréntesis para destacar el sentido del mismo 

ya que éste será retomado como punto de discusión, en otro 

momento . El sentido de apertura esta dado tal como lo expresan 

las palabras de Lord Crownter "abierta" e n cuanto al tiempo 

de admisión, espacio escolar, ideas y uso de métodos edu

cativos, y no abierta en la admisión de todos los candidatos. 

Ya que una de las caracteristicas de la Universidad Abierta 

de Londres es la de imponer como requisito de admisión; la 

aprobación de un primer curso denominado Ano de Fundamentación , 

el cual sirve de prueba para determinar la eficacia del estu

diante dentro de la I nstitución. 

Otros de sus requisitos para a dmitir a los asp irantes 

son; Edad minima de 21 anos; Lugar de procedencia, . es decir 

se imponen cuotas regionales con el fin de garantizar una 

equitativa distribución de estud iantes por todo el Reino 

Unido; Se restringe también a c uotas por profesiones, otorgando 

plazas a trabajadores empleados e n ocupaciones semi especial i

zadas o no especializadas, a fin de mantener un equilibrio 

entre la oferta y la demanda de empleo; V finalmente se imponen 

cuotas por materias o i ntereses académicos. 

Los métodos educativos empleados por La Open University 

involucran una combinación de emisiones de radi.o y t.e levisión, 

asi como La ensenanza por correspondencia y cursillos de ve -
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rano, estos últimos tienen carácter obligatorio para los estu-

diantes del primer ano y tienen una duración de una semana 

para cada curso. 

La Universidad ofrece cuatro cursos básicos. Cada curso 

básico es una introducción general y multidisciplinario a 

las materias que se ensenan en las Facultades de Letras. 

Matemáticas, Ciencias Sociales y Ciencias. El número de cursos 

progresará cada ano. Cada curso tiene una duración de un 

ano y supone una "unidad de valor". Le siguen cursos ~espe-

cializados" de segundo, tercero y cuarto anos, con igual dura-

ción y también con una unidad de valor. 

Cada curso comprende lecciones por correspondencia, sema-

nales o quincenales , una emisión por televisión y otra radial 

cada semana. 

Los envios por correspondencia comprenden, de ordinario, 

un folleto impreso de 60 a 80 páginas, con notas explicativas 

y comentarios sobre las emisiones por radio y televisión, 

ejercicios de autoevaluación y prácticas orientadas por el 

"ordenador" o el jefe de estudios responsable del estudiante 

en cuestión. En ciertas materias, se les proporciona a los 

al umnos los elementos necesarios para el trabajo práctico. 

de carácter experimental, que realizan en sus domicilios. 

La rigidez de los planes de estudio está prácticamente 

eliminada ya que los estudiantes tienen la faci 1 idad de com-

binar los cursos, según su voluntad, dentro de ciertos limites 

Lógicos determinados por el propósito de evitar la especiali-
' 

zación extrema. 

Los c ursos recibidos por los medios antes indicados se 
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complementan con e l envio de libros editados para satisfacer 

las neces i dades y objetivos planteados. 

El aparato adminis trativo acádemico de la Open University 

comprende una red de oficinas regionales y cen tros de estudio 

locales distribuidos en todo el pais, que ofrecen la posibili

dad de que los estudiantes establezcan contactos entre sí 

y con sus consejeros o tutores. Los grandes c entros es tán 

vinculados con el "ordenador" y los estudiantes pueden utili 

zarlos según les convenga, pero además, tienen la obligación 

de e ntrevistarse con el "consejero cada quince dias y con 

menos frecuencia con el "tutor" u otro jefe de estudios espe

cializado. 

Por último y como complemento de los métodos de e nsef\anza 

indicados, la Universidad Ab ierta cuenta con los c ursos de 

verano. Su caracteristica especi fica es que los es tudiantes 

deben per manecer internos durante una semana en las univer

sidades del país. Dichos cursos son organizados y controlados 

por el personal de la Universidad Ab ierta y constituyen un 

buen estimulo para el estudiante, a la vez que permiten la 

r ealización de estudios e n equi po muy intensivos, trabajos 

de laboratoC"io, experiencias, contactos con autores y presenta

dores de los cursos, a los que , por la "enseflanza a distancia" 

sólo conocían por sus textos y emisiones. 

La evaluación se basa e n un control cont i nuo sobre el 

trabajo de l estudiante y en un e xamen escrito. Se pone espe-

cia l c uidado en que 

otorgan las otras 

los ti tul os sean equi vale ntes a los que 

universidades britá nicas . Los e xámenes 

y en general las evaluac iones, las practican e l e mentos per-
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tenecientes a otras universidades. 

Los estudios se ven coronados con la obtención del corres-

pondiente diploma. Seis "unidades de valor", por ejempl o, 

permiten obtener el diploma de Bachelor of Arts y ocho el 

de Bachelor of Arts Honoursdegree. 

La organización administrativa de un sistema con tan tos 

medios de ensenanza se ha visto coronada con el éxito y repre-

senta indudablemente una innovación en materia educativa, 

he aqui que este modelo pretenda ser adoptado ya sea tota l 
,. 

o parcialmente por otras I nstituciones en diferentes paises, 

contando con la asesoria directa de la Open University . 

ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA: 

En este pais la Open Universi ty de Londres estableció 

una oficina en la Cd. de New York y formal izó arreglos para 

ofrecer asesoria y el uso de materiales a tres universidades ; 

Rutgers, University of Houston y University of Maryland, los 

materiales utilizados por dichas universidades pertenecen 

a los "Cursos de Fundamentación", los cuales tratan de estu-

dios generales y comprenden textos por correspondencia y graba-

ci ones de radi o y televisión. 

Al evaluar la experiencia producida en estas tres univer-

sidades se concluyó que ta.les métodos y materiales son general -

mente apropiados para ser usados por instituciones norteame-

ricanas destinada~ a ofrecer programas no tradicionales dentro 

de Ja educac ión . 

La operación del consorcio entre la Open University y 
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los Estados Unidos de Norteamérica no se limita ·actualmente 

a estas tres universidades, abarca también 31 uni versidades 

más que constituyen lo que se ha denominado "Universidad sin 

Muros" (University Without Walls-UWW) que es un intento por 

ensanchar el acceso a la ensenanza universitaria y garantizar 

una ' mayor libertad de elección. Se pretende realizar una nue

va combinación de estudiantes, facultad y recursos educativos, 

y comparte con la Open University de Londres la eliminación 

del campus tradicional y la disposición de Centros Locales 

múltiples y descentralizados , en donde los estudiantes se 

inscriben y obtienen los servicios de orientación, supervisión, 

evaluación y acreditación. 

El personal docente de la Universidad sin Muros, compren

de además de un cierto número de profesores de carrera, a 

expertos del sector agrícola o del mundo de .Los negocios, 

científicos, artistas y politicos. 

El estudiante se presenta a examen cuando se considera 

preparado y tiene derecho a obtener un titulo universitario. 

AUSTRALIA: 

En Australia uno de los programas que más se ha desarrollado 

es el que se relaciona con la Universidad de New South Wales. 

que ha hecho énfasis básicamente en los cursos de actualización 

de conocimientos para estudiantes post-graduados. Los medios 

utilizados involucran a la radio y la televisión. grabaciones 

en videotape y lecturas suplementarias. 

En este mismo pais existen d íversas universidades que 
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han adoptado la educación abierta como parte de estudios exter

nos. Tal es el caso de la University of Queensland and Bris

bane; La University of New England de Armidale; La Macquar ie 

University de Sidney y Western Australian Institute of Techno

logy. de Perth. En estas universidades se admite a personas 

adultas, generalmente mayores de 21 anos dirigiendo sus curs os 

externos a personal docente , administrativo y de contabilidad, 

con el objeto de mejorar la calidad del magisterio, y la compe

tencia de los func i onarios públi cos. 

Los medios utilizados para la instrucción son; cursos 

por correspondencia, respaldados por material i mpreso y cintas 

grabadas; juegos de material cient1 f ico; apun tes especiales; 

servicios de biblioteca y material audiovisual. Son organiza

dos grupos de e studio que asisten a cursos de vacaciones. 

estos son facultativos en la Universíty of Queenland y obl iga

torios en la Macquarie' University. asi como en la Un iversity 

of New England. 

IRAN: 

La Universidad Li bre de I ran, inicia sus actividades 

en 1977 matriculando a 6000 es t ud iantes. Se apega a los pa 

t r·ones establecidos por la Open University de Londres en 

tanto que los usuarios son atendidos haciendo uso del correo 

para el e nv io de tex tos; utilizando como a poyo lecciones por 

radio y TV; material audiovisual; se ofrece el tutoreo de 

manera o ptativa asi como cursos de verano. 
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FRANCIA: 

Francia por su parte ha desarrollado los Centros de Tele

ensef\anza Universitaria , con el principal propósito de brindar 

oportunidades de estudio a personas que no pueden ser estu

diantes de tiempo completo, as1 como contribuir a la educación 

permanente ofreciendo cursos enriquezcan la cultura general 

de las personas. En Francia las Universidades de Dijon, Nan

cy, Estrasburgo, Besancon, Reims, Metz y Mulhouse, ofrecen 

cursos de Letras Modernas, Inglés, Alemán, Historia y Filoso

fia. En éstas con un mini mo de dos a nos de instrucción, ~os 

estudiantes obtienen el diploma de estudios universitarios 

generales y un a f\o después la licenciatura, además las un iver

sidades de Dijon y Reims ofrecen el nivel de maestría e n Letras 

Modernas y Filosofia respectivamente. Los medios utilizados 

para la i nstrucción son; el correo para el envio de materia l 

impreso cada tres semanas; la radio para la transmisión de 

lecciones de apoyo y el servicio de tutoreo opcional. Dentro 

de este mismo con texto se destaca la e xperienc ia del ·centro 

Universitario de Vincennes, por ser quizá el pionero en la 

educación abierta a nivel medio superior. Fue fu ndado e n 

diciembre de 1968, ofreció la oportunidad a estudiantes que 

no habian cursado el bachillerato en el sistema educati vo 

tradicional para que se inscribier an en un Centro Universi ta

rio. Dentro de los requisitos de admisión se estableció el 

de contar con una edad minima de 20 af\os y la presentación 

de un comprobante que los acredí tará haber sido trabajador 
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asalariado durante dos anos, o bien contar con 24 aflos de 

edad; la aprobación de examen de admisión y cubrir el pago 

de las un i dades de estudio. El certificado expedido es recono

cido por cualquier universidad de Francia. · 

REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA: 

A partir de 1966 se desarrolló el Funk Kolleg (Universidad 

por Radio) que dirigió sus lecciones a los maestros de educa

ción secundaria con el propósito de que obtuvieran el nivel 

universitario a través de un curso de tres anos. Los resulta

dos no fueron los esperados, ya que aún cuando se utilizaba 

la radio como medio de instrucción , las lecciones consistian 

en conferencias al estilo tradicional . Debido a esto, el 

proyecto fue reestructurado en 1969, estableciendo centros de

estudio con horario nocturno. que dieron como resultado un 

incremento en la inscripción de alumnos. En la actualidad 

estos cursos son seguidos no sólo por maestros sino también 

por estudiantes universitarios que buscan complementar sus 

estudios. 

Hasta aqui se ha pretendido mostrar un panorama general 

de las experiencias referidas al campo de la educación abierta 

en paises que no comparten nuestra lengua y que pertenecen 

a nac iones industrializadas. 

A continuación nos referimos a las experiencias de educac i ón 

a bierta que tienen lugar en paises de habla hispana y que 

siguen los patrones establecidos por la Open University de 
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Londres . 

ESPARA: 

La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) 

de Espana es otro ejemplo de consorcio establecido por la 

Open Universi ty de Londres, sin embargo no solo adopta su 

modelo sino que además lo e xtiende hacia Amér i ca La ti na , con

cretamente a Cos ta Rica, Venezuela y Colombia. 

La UNED inicia sus actividades e n 1974 con el propósito 

de posibilitar el estudio y el trabajo simulta neo, además 

de beneficiar a los e spaf\oles radicados fuera del país y que 

deseen continuar sus estudios. En la un iversi da d espanola 

el método primordial para la i nstrucción es la comunicación 

a t ravés del correo, apoyándola con una combinación de medios 

diversos que faciliten el proceso de aprendizaje, tales como 

emisiones radiadas y televisivas, así como materiales audio-

visuales y el servicio de tutoreo. La UNED imparte cursos 

de Ciencias Económicas y Empr esar i ales, Geografía e Historia, 

Filosofía, Ciencias de la Educación, Ciencias Físicas. Qulmi

cas y Matemáticas , Ingeniería Industrial y Derecho. 

COSTA RICA: 

La Universidad Nacional Estatal a Dis tanci a (UNEDJ se 

crea por Ley de l~ Repóblica el 22 de febre ro de 1979. Surge 

f undamen talmente como un medio d~ apoyo a otras universidades . 

para resolver problemas de admisión , para desarrollar una 
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labor complementaria y promover una verdadera democratización 

de la ensenanza superior. 

La UNED de Costa Rica, concibe la educación a distancia 

como "un sistema de ensenanza mediante el cual el estudiante, 

valiéndose de l os diferentes medios de comunicación colectiva 

impresos y audiovisua l es logra la adquisición de nuevos 

conocimientos, orientado por un c ronograma de estudio fijado 

por la institución educativa" (Guier, 1980). 

Los objetivos pretendidos por esta universidad apuntan 

hacia; La atención de aquellos sectores de la población que 

por razones geográficas. de trabajo o de otro tipo, no pueden 

asistir a los centros de educación convencionales; La innova -

ción de los métodos de ensenanza depositan mayor responsabili-

dad en el estudiante durante el proceso educativo, ensenándolo 

a valerse por si mismo en la medida de lo posible; La prepa-

ración de profesionales en los campos en que la vida nacional 

lo requiera con urgencia y en el lugar que lo necesite. siempre 

que resulte aconsejable que la UNED a suma la tarea; Hacia 

el establecimiento de programas de educación continua para 

los profesionales: Y finalmente hacia la realización de labores 

de investigación y difusión cultural utilizando los medios 

de comunicac i ón colectiva a su alcance: Asf como contribuir 

a la educación no universitaria de adultos. median te el esta-

blecimiento de sistemas de cooperación y coordinación con 

instituciones especializadas estatales o intencionales q ue 

hayan celebrado convenios con l a UNED de Costa Rica. 
" 

Los medios adoptados por la universidad de Cos ta Rica 

para efectuar la educación a distancia. son principa lmente; 
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el material impreso y como medios complementarios, materiales 

educativos. tutorías y orientación . 

VENEZUELA: 

Otra de las instituciones representativas dentro del 

marco latinoaméricano, lo es sin duda la Universidad Nacional 

Abierta (UNA} de Venezuela, fundada en 1979. La experiencia 

de esta universidad resulta interesante no sólo porque produce 

cursos y establece centros que permiten el aprendizaje a dis

tancia, sino también porque a dos atlos de su fundación se 

d io a la tarea de enfrentar la problemática del diseno y ela

boración de cursos que permitan realmente aprender a distancia. 

Asi durante la gestión de la Ora. Lampe surge la siguiente 

premisa "para que exista educación abierta o a distancia, 

lo que hay que ensenar (contenido) debe ser tratado de un 

modo especial ( diseno ) a fin de que pueda ser aprendido a 

distancia. .. En el caso de la educación a distancia no basta 

contar con personas que simplemente sepan la materia o los 

contenidos, se requieren quienes sepan como transmitirlos 

del modo nuevo ex i gido por las circunstancias". (Cirigliano. 

l 981). 

Esta premisa apunta hacia la solución de la problemática 

referida al disetlo. este reto es enfrentado mediante el entre

namiento en servicio a través de calleres grupales. seminarios 

de reflexiór. y j<?_rnadas de estudio, donde el aporte teórico 

a las propuestas pueden verse respaldadas por la experiencia 

ulterior. Con este trabajo la UNA de Venezuela está creando 
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una tecnoloqia orqan izacional (saber como . se hace y como nace 

un sistema de educación abierta, siendo ambos saberes experi

men tados y comprobados) que puede ser adaptada a situaciones 

latinoamericanas similares, e vitando los costos del ensayo 

y el error. 

La transferencia de tecnologia organizacional se inten ta 

a través de convenios de cooperación y se ha llevado a cabo 

entre la UNA de Venezuela y la UNED de Costa Rica, además 

de la asesoria externa que ambas reciben de la Open University 

de Londr es y la UNED de Espana. 

COLOMBIA: 

La experiencia de Colombia es más reciente, ya que en 

1982 se creó por decreto presidencial el programa nacional 

de educación abierta y a distancia, como una estrategia de l 

gobierno para la democratización y diversificación de la educa-

ción superior. Los programas se desarrollaron de manera coor-

dinada entre el gobierno y las instituciones de educación 

superior públicas y privadas. Para tal efecto se creó un 

organismo de gobierno encargado del desarrollo y calidad de 

la educación a nivel post-secundaria. Dicho organismo recibe 

apoyo de la UNED de Espaf\a. la UNA de Venezuela y la UNED 

de Costa Rica, asi como la cooperación de organismos interna

cionales como la Organización de las Naciones Unidas para 

la Educación, la C~encia y la Cultura (UNESCO). 

De las caracterlsticas de los sistemas de educación a bier

ta y a distancia en Colombia se destaca n t res fundamenta !mente 



27 

y son las que se refieren al: Curriculum; Los med ios usados 

y; Las caracteristicas de la población estudiantil. Por lo 

que toca al primero, su diseflo y operación se fundamentan 

en la interpretación y adaptación de principios teóricos bási

cos de acuerdo a l as diferentes filosofias institucionales 

y con el contexto regional y nacional e n que se desarrollan, 

e nmarc ados en estudios justi fi cativos del medio ocupacional 

y de la solución al problema por el cual se origina. 

Por lo que hace a los medios .estos básicamente; el mó

dulo i mpreso como parte fundamen t al y como medios de apoyo; 

la tutoria, el material a udi ovisual , emisiones por radio y 

l a computadora. 

Respecto a la población estudiantil, los programas se 

dirigen a adul tos que forman parte del proceso productivo, 

v i nculando su campo laboral con. el área de estudio. 

Para dar continuidad al presente apar tado y obtener una 

visión global de los antecedentes de la Educación Abierta, 

resef\aremos en seguida lo que concierne a nuestro pais. 

MEXICO: 

Desarrollaremos este punto trazando un paralelismo entre 

el devenir de la educación nacional y el surgimiento de los 

métodos enmarcados dentro de la denominación de la educación 

a bierta. 

Retomando la conceptualización de educación abierta 

como una modalidad educativa para adultos, vertida al inicio 
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del apartado, podemos encontrar algunos precedentes que en 

México sustentan a los actuales sistemas de educación abierta, 

a partir del at\o 1921, con la creación de la Secretaria de 

Educación Pública (S. E. P.) a cargo en ese entonces del Lic. 

José Vasconcelos, quien comprometido con una politica,"sociali

zadora" de la educación, logra que para 1924 existan más de 

1000 escuelas rurales, fundadas a la par con las "Casas del 

Pueblo" las cuales representaron un intento de ser centros 

educativos de capacitación a los adultos ligados a los procesos 

productivo. También se realizaron misiones culturales que 

pretendian llevar educación a sectores poblacionales alejados 

de los centros educativos. Estos esfuerzos estaban encaminados 

a promover la educación popular y campesina con el objeto 

de ligar la educación al trabajo y la acción social. 

Posteriormente durante el régimen del Presidente Lázaro 

Cárdenas, diez at\os después se da un impulso educa tivo a los 

trabajadores y campesinos, encausándolo sobre todo hacia los 

niveles técnicos, debido fundamentalmen te a la politica indus

trializadora de éste régimen. 

Es a partir de la década de los 40's. cuando se introduce 

el uso del correo y la radio como medio para hacer llegar 

la educación a las poblaciones usuarias, fundándose para tal 

efecto la Dirección General de Alfabetización y Educación 

Extraescolar -antecedente de la primaria abierta y educación 

de adultos- y el Instituto Federal de Capacitación del Magis

terio, organismo ~ncargado de capacitar a los maestros en 

servicio sin que tuvieran que interrumpir su labor docente, 

dicho instituto organizó cursos por correspondencia, los cuales 
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serian complementados por cursos intensivos durante los perio

dos vacacionales para el magisterio. 

El sexenio presidencial del General Manuel Avila Camacho 

al igual que los subsecuentes (Alemán, Ruiz Cortines, López 

Mateos y Diaz Ordaz) se caracterizaron por el propósito de 

lograr la "Consolidación Nacional" de manera que, "la inevi ta

ble oposición de intereses de grupo y de clase se resolviese 

y superase por el trabajo que crea y la cooperación que en

laza". (Mufloz Izquierdo, 1980). 

En este contexto las politicas educativas se orientaron 

hacia la programación de la expansión cuantitativa de la ense

flanza primaria. lo cual representó la aplicación del "Plan 

de Once Anos" . 

"Durante los sexen ios 1940/46 y 1946/52, la ensef\anza 

media creció a una tasa geométrica de 10. 1% anual y, durante 

los sexenios siguientes, lo hizo a tasas de 15. 5%, 14. 6% y 

12. 9%, respectivamente. Estas velocidades de crecimiento su- -

peraron, en todos los casos, al ritmo de crecimiento de la 

población del pa is que se encontraba entre los 13 y los 18 

af\os de edad. Por esta razón, durante ese lapso aumentaron 

constantemente los coeficientes de satisfacción de la demanda 

potencial por educación media (los cuales representan las 

porciones de la pob lación de las edades indicadas, que puede n 

matricularse en este nivel educativo). En 1940, sólo fue posi

ble matricular a 1 1. 7% de dicha cohorte demográfica; y en 

1970 se habJ.a alcanzado un coeficiente de matriculación del 

20. 9% Es i mportante destacar que este crecimiento no sólo 

se atribuyó a una ampliación horizontal de la ensef\anza media, 
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sino que también fue ocacionado por un crecimiento vert ical 

de la misma, toda vez que las ramas de este nivel educa-

tivo que no tienen un carácter termi na l -por estar orien

tadas hacia la educación superior- se expandieron con ma-

yor rapidez". ( Ibidem, 11). Esto se tradujo consecuentemente 

en una mayor exigencia en la demanda de educación en los ni

veles s ubsecuentes, los cuales no tenian la capacidad suficien

te para satisfacer la demanda. 

Por tanto la respuesta de la politica oficial se orientó 

en la década de los sesentas hacia el impulso de la educación 

tecnológica, a través de un plan de reformas al contenido. 

extensión. propósito y orientación de la educación secundaria , 

lo cual le imprimió el carácter de terminal a los niveles 

intermedios. 

Con esta medida se inicia una etapa que permite la conso-

1 idación de las actuales escuelas tecnológicas. 

Asi en 1963 se establecen los Centros de Capacitación 

para el Trabajo Agricola (CECATA 'S) y para el Trabajo I ndus

trial (CECATI 'S) dirigidos a la capacitación de jóvenes y 

adul tos con primaria terminada. para el trabajo agricola e 

industrial. Sin embargo estos centros exigian la presencia 

regular del educando. por lo que se hizo necesar io buscar 

alternativas que satisfacieran el postulado democratizador 

de la educación. 

Con tal finalidad en 1964 se da un i mpulso significativo 

a la educac.;ión e.~emental y técnica, procurando la orientación 

a 1 trabajo productivo. Se fortalece también el uso de los 

medios masivos de comunicación (radio y televisión) en l a e n-
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seflanza, orientando estos recursos a campaflas de -alfabetiza-

ción , la educación básica y el nivel medio. En 1968 se esta-

blecen los Centros de Educación de Adultos (CEDA) los que 

más tard e se denominarian Centros de Educac i ón Básica para 

Adultos (CEBAL que dependian de la Dirección General de Alfa

betización creada e n 1947, estos organismos se encargaban 

de alfabetizar y ofrecer educación primaria en forma semi

abierta y acelarada, para cumplir con el carácter permanente 

de la campafla de alfabetización iniciada en 1944. 

Por lo que toca a la introducción de los medios masivos 

de comunicación en el nivel medio de la educación, en 1968 

se pone en marcha la telesecundaria, que impar te sus lecciones 

en forma televisada en locales destinados para el lo. Esta 

pretende ser la respuesta oficial ante la falta de escuelas 

y maestros de secundaria para el área rural y suburbana. 

A pesar de los "esfuerzos" realizados en materia educati-

va, no se logra dar respuesta satisfactoria a las demandas 

de una población que crecia acelaradamente y demandaba mayor 

calidad e n los servicios, lo que aunado a una serie de insa

tisfacciones políticas y socioeconómicas, desenvocó en el 

movimiento de 1968. 

A partir de este movimiento la política oficial en materia 

educativa encamina todos sus esfuerzos hacia la postulación 

de una "nueva reforma educa ti va", " que seria posteriormente 

una de las vias utilizadas por el poder para reintegrar dentro 

del sistema a los sectores de insurrección del movimiento 

del 68". (Guevara Niebla, 1983). 

Para concretizar las acciones de la "nueva 

durante el sexenio de Echeverria se adoptan como 

reforma", 
objetivos 
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directrices aquellos que habian sido pronunciados · en la Con

ferencia de Ministros de Educación y de Ministros Encargados 

del Fomento de la Ciencia y la Tecnologia , en relación con 

el Desarrol l o de América Latina y el Caribe, convocada por 

la UNBSCO y reunida en Venezuela en diciembre de 1971, en 

donde hacen alución a la democratizac ión y modern ización de 

la e nset'\anza, según se puede apreciar en el siguiente parra

fo. " .. . A pesar de que los problemas planteados por la expan

sión del sistema escolar tienen causas más profundas , la per

cepción del impacto que el crecimiento de la ensenanza de 

nivel medio tuvo sobre la calidad de la educación en las insti

tuciones que la imparten -sumada a la constante observación 

de que los egresados de las carreras de nivel superior perma

necieron subempleados, por tener que desempenar ocupaciones 

de n ivel sub-profesional- hizo pensar en la necesidad de recti-

ficar las poli ticas de expansión que 

los últimos anos. Por este motivo, 

se 

se 

i mplantaron durante 

decidió desarrollar 

escue l as de n i vel medio que no ofrezcan a los alumnos oportu

nidades de realizar estudios superiores, sino que los conduzcan 

a las llamadas "salidas terminales" de nivel medio." (Munoz 

Izquierdo, op. cit.; 33) . 

Para dar cause a la po l ítica democratizadora y modern iza 

dora de la educación, lo cual i mplica no sólo igualdad y la 

posibilidad de acceso a la educación, sino poder continuarla 

a niveles satisfactorios para el individuo y la sociedad, 

se increment.6 formidablemente el presupuesto para la ensenanza 

s uperior y se s ustentó la politica de no modificar s ustancial

mente la tendencia demográfica del sistema de e ducación s upe-
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rior, manteniendo una oferta ampliada para benefic{o fundamen

talmente de los sectores medio urbanos. 

En cuanto a la recomendaciones emanadas de la conferencia 

Mi n isterial convocada por la UNESCO en 1971, estas son retoma

das por la Asociación Nacional de Un.iversidades e Institutos 

de Ensenanza Superior (AÑUIES) en mayo de 1973, y son enviadas 

al entonces presidente de la República. Tales recomendaciones 

se enfocan hacia " ... la creación de nuevos centros de educación 

media superior y una nueva universidad para el área metropoli

tana de la Ciudad de México, como primer paso para el estable 

cimiento de otras i nstituciones s uperiores; el fortalecimiento 

de las instituciones existentes en el Distrito Federal y en 

las entidades federativas, con especial impulso a la activida

des de investigación y de posgrado; la i mp lantación de nuevos 

métodos de ensenanza, incluyendo l os sistemas abiertos; la 

creación de un programa nacional de i nformación educativa. 

de bolsas de trabajo, y la reestructuración del servicio 

social". (A.N.U.I.E.S., 1973 ). 

La 

c i onada 

fundamentación j uridica de estas 

por la Ley Federal de Educac ión, 

formas fue propor

promul gada el 29 

de noviembre de 1973 - mediante la cual f ue abrogada 1 a Ley 

Orgáni ca de la Educación Pública expedida el 31 de diciembre 

de 1941 - dicha Ley establece en su articulo 15 que el sistema 

educativo nacional comprende los tipos elemental . medio y 

s uperior, en sus modalidades escolar y e x:traescolar; en su 

articulo t7, indica que el tipo de educación media tiene carác

ter forma tivo y terminal y comprende la educación secundaria 

y e l bach i llera to. 
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Asi tras una pol itica "democratizadora" y "modernizadora~ 

de la educación, a demás de l as recomendaciones de la ANUIES 

y lo emanado por la Ley Federal de Educación de 19'73, encontra-

mos el f undamento en el cual se ubican acciones que dan origen 

a la creación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecno logia 

(CONACYTL la fundaci ón del Colegio de Bachilleres y de la 

Universidad Autónoma Metropolitana, el reforzamiento de insti-

tuciones como el Colegio de México, la creación del Colegio 

Nacional de Educac ión Profesional Técnica (CONALEP) en general 

de toda una red compleja de instituciones técnicas, agri colas 

e industriales destinadas a producir técnicos a nivel medio. 

Asi como la adopción de los Sistemas de Ensenanza Abierta 

por diversas instituciones como nueva modalidad de es t udio. 

Citaremos ahora las recomendaciones de la ANUIES que 

ataf\en d irectamente a la i mplantación de otros métodos y sis

temas diferentes a los tradicionales; la creación de una comi

sión i ntegrada por la ANUIES, la Universidad Nacional Autónoma 

de México (UNAM ) , el I nstituto Politécn ico Nacional (IPN) 

y el Centr o para el Estud i o de Med i os y Proced i mien tos Avanza

dos de la Educación (CEMPAE), para "el es tablecimiento en 

México de los Sistemas Abiertos, no podrá demorarse mucho 

tiempo y no debe sorprendernos el futuro inmediato sin la 

preparación necesaria que haga posible la ejecución efectiva 

de un proyecto semejante" . (Ibidem, 81-82 ) . 

Por otr o lado propuso la creación de un paquete didácti co 

preparado para ofrecer educación a n ivel medio superior . 

Esta tarea se realizó en 1973 a través de un convenio e ntre 

e l lnstitulo Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 



35 

(ITESM) y el Centro para el Estudio de Medios y Procedimientos 

Avanzados de la Educación (CEMPAE) organismo creado por decre-

to presidencial en 1971 y abocado al desarrol l o de la tecnolo -

gia educat iva. 

SISTEMA DE EDUCACION ABIERTA DEL INSTI TUTO TECNOLOGICO 

Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY (ITESM): 

Como r esultado de lo anterior , e n septiembre de 1973, 

el ITESM pone en marcha el primer sistema de educación abierta 

a nivel medio superior, presentándolo como un plan piloto 

circunscrito a la Cd. de Monterrey y sus al rededores. Este 

proyecto fue financiado por el Gobierno Federa l, ya que los 

resultados o b ten idos sirvieron de base para la operación a 

nivel nacional de un sistema masivo de e ducación preparatoria , 

el c ual pretendia ofrecer mas ivame n te la oportunidad de obtener 

educación med ia superior, manteniendo una calidad académica 

aceptable conjuntamente con la reducc ión de costos de i nver sión 

fisica y quizá los costos operacionales . 

La operación de este proyecto descansa en tres aspectos 

fundamentales : 

1. - La elaboración de mate r ial didáct ico con objetivos 

precisos y el emen tos de autoevaluación. 

2.- La elaboración de programas aud iovisuales que comp le-

menten los materiales didácti c os i mpresos y que 

sirvan como elementos motivac ional.es para los estu-, 

diantes. Estos programas reciben el a poyo de la 

t elevis ión. 
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3.- La formación de centros de tutoreo en donde los estu

diantes recibirán orientación y ayuda en las dificul

tades que se les presenten y en donde se les aplica-

rán sus exámenes de acreditación. Los tutores serán 

alumnos de grados superiores que no devengarán sala

rios, acredi t ándoles su trabajo como servicio social. 

Este proyecto retomó la experiencia de la Open University 

de Londres y planteó lineamientos semejantes. 

De esta primera experiencia real izada por el ITESM se 

procede a la implementación a nivel nacional del primer módelo 

de ensef\anza abierta a nivel medio superior, y a éste nos 

referiremos a continuación. 

MODELO CEMPAE DE ENSE~ANZA 1\BIERTA: 

EL CEMPAE planteó su modelo para que fuera aplicable 

a los diversos niveles educativos con las debidas adaptaciones. 

El Consejo Coordinador de Sistemas Abiertos de Educac i ón 

Superior lo definió como "el conjunto organizado de principios, 

métodos y recursos pedagógicos que, aprovechando las expe

riencias educativas y el uso de los medios modernos de comu

nicación social, intenta que el i ndividuo se desarrolle de 

manera autónoma, sin restricciones de asistencia o permanencia 

en el aula, de conformidad tanto con sus intereses y aptitudes 

como con las demandas sociales de la etapa actual de desarrollo 

del país''. 

Pretende el cumplimiento de tres objetivos f undamental

mente : 
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1.- Extender los beneficios del servicio educativo a 

toda la población en su conjunto. 

2. - Bri ndar l a oportunidad de superación permanente a 

la población económicamente activa a través de la 

educación. 

3.- Capacitar a l os sectores que han permanecido al margen 

del desarrollo soc'ial y económico. 

Los recursos d i dácticos del CEMPAE son; los libros de 

texto, que contienen reactivos de autoevaluación; materiales 

audiovisuales , como complemento al ma terial impreso; la aseso

ria personal, c uya función escencial consiste en poner al 

alcance de los estudiantes -individualmente o en grupo- los 

recursos necesarios para un aprendizaje útil; la asesoria 

especialista, encargada de resolver dificultades especificas 

en un área determinada del saber y de proporcionar aportaciones 

que permitan la retroalimentación de los elementos acádemicos 

y administrativos del sistema. 

Este modelo ofrció la posibilidad de opt ar por alguna 

de las siguientes áreas en el nivel medio superior; Humanida-

des, Ciencias Admi n i strat i vas y Socia l es, Ciencias 

Matemáticas y Ciencias Quimico-Biológicas. 

De esta e xperiencia se obtuvieron ideas para 

la eficacia del aprendizaje autodidacta en el adulto, 

Fisico-

mejorar 

lo cua l 

resultó en la extensión de su modelo al nivel básico, denomi 

nándolo Primar i a Intensiva para Adultos CPRAD), y secundaria 

abierta. 
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SISTEMA UNIVERSIDAD ABIERTA DE 

AUTONOMA DE MEXI CO. (SUA). : 

LA UN IVERS !DAD NACIONAL 

' 
El Consejo Universitario de la UNAM aprueba en 1972 la 

creación del Sistema de Universidad Abierta, a fin de extender 

la educación universi t aria a grandes sectores de la población 

por medio de métodos teóricos-prácticos de transmisión y eva-

luación de conocimientos a través de la creación de grupos 

de aprendizaje que trabajan dentro y fuera de los planteles 

universitarios. 

El SUA se concibe como un sistema de libre opción para 

facultades , escuelas y Colegio de Ciencias y Humanidades, 

as1 mismo los estudiantes de las carreras que ofrecen esta 

modalidad pueden elegir e n tre ésta y la del sistema escolari-

zado. El s is tema imparte los mismos estudios y exige los 

mismos requisitos de admisión existentes para el escolarizado 

-presentación del certificado de bachillerato y a probac1ón 

del examen de admisión-. Otorga los mismos créditos , certifi -

cados, titulos y grados al nivel correspondiente . 

EL Sistema de Universidad Abierta de la UNAM, puede enten-

derse desde el punto de vista operacional como "un sistema 

de ensenanza-aprendizaje parcial o totalmente extraescolar . 

en e l que un material e ducativo preparado o elaborado exprofeso 

se opera por un grupo de tutores, con auxiliio de .sistemas 

de computación y a ct ividades docentes de grupo". (Moreno Mo-
' 

reno y ~a ldez Olmedo, 1981). 

El SUA utiliza los sistemas universales de los sistemas 
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abiertos, de igual manera que la Open University de Londres. 

Asi mismo el esquema utilizado para la elaboración del material 

educativo en las facultades y escuelas ha sido inspirado en 

el equivalente que u t iliza la Open University. 

Los materiales consisten en guia de trabajo para el estu-

diante; cuestionarios de autoeval~ación que son contestados 

via computador o bien reportados d irectamente al tutor y mate-

r i al audiovisual corno elementos de apoyo.f~: 1000924 
La tutoria para l os estudiantes es ejercida por profesores 

capacitados previamente de acuerdo con l as condiciones especia-

les de cada facultad y escuela. El tutor cumple las funciones 

de profesor y asesor y refuerza en los estud iantes su iden tidad 

como integrante de grupo, realizando actividades como; confe-

recias, exhibición de peliculas, mesas redondas. discusión 

de los resultados alcanzados, fungiendo como promotor , coordi-

nador y receptor de la inf ormación de este sistema educativo. 

Los tutores son miembros del personal docente de la Universi-

dad, cumpliendo con las mismas exigencias académicas a las 

que son someti dos todos l os profesores de la institución. 

Los instrumentos de evaluación util izados son; pruebas 

de a l ternat i vas constantes. de opción múltiple, trabajos 

e sc ritos y par ticipación. Las primer as son apl i cadas por 

e l asesor en forma de exAmenes parciales y finales . 

El Ambi to de operación del SUA de la UNAM se extiende 

a 17 licenciaturas, un titulo técnico y una especialidad a 

nivel maestr!a . 

lJ..N ~M. CAMPUS 
'ZTACAL> 
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SISTEMA ABIERTO DE ENSEAANZA DEL INSTITUTO POLITECNICO 

NACIONAL (SAE) : 

Esta es otra de las i nstituci ones que a fin de observar 

las innovaciones educativas , acoge la creación y desarrol lo 

de la e ducación extraescolar a través de la implementación 

de los sistemas abiert os como parte de sus programas educati

vos, dándole carácter legal al quedar impresos en la Ley Orgá

nica del Instituto públicado en el diario oficial el 16 de 

Diciembre de 1974. 

Dentro de los .objetivos del sistema abier to de e nsef\anza 

del IPN, se destacan los de: 

1. - Ofrecer la oportunidad de real izar estudios en los 

niveles medio superior, superior y postgrado a perso

nas que por alguna razón no pueden asistir a cursos 

escolares. 

2. - Capacitar para el trabajo en los diferentes niveles. 

respondiendo a las necesidades de lugar y tiempo 

del usuario . 

Los requisitos de admisión para este sistema son; para 

el nivel medio s uperior, certificado de secundaria, acta de 

nacimiento, cartilla del SMN, comprobante de evaluación diag

nóstica y asistencia al curso de introducción. Para el nivel 

superior; certificado de ensenanza media superior. acta de 

nacimiento, cartilla del SMN, revalidación de estudios en 

caso de que el aspirante no proceda del IPN. 

El materia l didáctico y de apoyo se constituye por; textos 

de auto.instrucción integrados en forma de fasiculos, documen

tos y antolog ias ; material audiovisual y material del SUA 
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de la UNAM. 

La asesoria es de dos tipos; de carrera y de asigna.tura. 

La primera funciona a través de un cuerpo docente especializado 

en la carrer a o carreras que imparte la escuela, el asesor 

de carrera es el enlace entre el estudiante y el plan de estu

dios a seguir, orienta a los estudiantes sobre las condi ciones 

de la carrera, 

y registra el 

asi como en la elección de la carga académica 

avance académi co, además es el encargado de 

asignar a los asesores de asignatura. 

Por su parte el asesor de asignatura, autori za los e xáme 

nes parciales y finales, y organiza actividades académicas 

de apoyo, tales como conferencias, mesas redondas, seminarios, 

etc. 

El proceso de evaluación se realiza a través de; la eva

luación· diagnóstica, aplicada a todos los aspirantes del SUA; 

evaluación formativa i ntegrada en los materiales de estudio 

y; la evaluación suma ti va o final. Los i ns trumentos de eva-

luación u t ilizados se presentan en forma de cuestionarios. 

El SAE del IPN, ofrece dos carreras a nivel superior 

y 10 opciones a nivel medio superior técnico. 

SISTEMA DE TECNOLOGICO ABIERTO: 

En el ámb ito tecnológico de la educación y a la par con 

el SAE del lPN, la Dirección General de Institutos Tecnológi

cos, lanza el sistema de Tecnológico Abierto de cobertura 

nacional ya que funciona en 18 estados de la República , enarbo

lando como objetivo fundamental el de dar oportunidad de estu -
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dios y progreso a la población de las regiones de influencia 

del I nstituto. 

El sistema de Tecnológico Abierto ofrece opciones a nivel 

medio superior técnico y superior. El plan curricular es 

el mismo que para el sistema escolarizado. 

Dentro de los requisitos de admisión se destaca la solici 

tud de un comprobante de i mposibilidad por parte del estudiante 

para asistir a cursos escolarizados. 

El material didllctico y de a poyo es elaborado por el 

personal docente de los Institutos Tecnológicos y se compone 

de; libros de texto y guias de estudio. 

La asesoria se divide en introductoria y aclaratoria. 

La primera es grupal y tiene como objetivo el de; inducir 

al estud iante en el sistema. La segunda es individualizada 

y exige como requisito para el estudiante, el estudio del 

material correspondiente. El 

precide sesiones introductorias 

asesor aclaratorio, también 

para las asignaturas de las 

que es responsable, ademlls orienta y aclara dudas académicas, 

elabora reactivos y exámenes de las asignaturas a su cargo, 

asi como es el responsable de la aplicación de las evaluaciones 

de a provechamien to académico. 

La evaluación se realiza a través de exámenes escritos 

y orales y se divide en; Evaluación de constatación, que fun

ciona como ejercicio de retroalimentación y; Evaluación Formal, 

que se aplica por unidad y el resultado se registra of ic ial

mente, debiendo ser acreditadas el 100% de las unidades del 

programa, ya que no hay exámenes finales. 

El sistema ofrece seis carreras para el nivel medio supe-
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rior y seis para el n i vel superior. 

El sistema es evaluado una vez al afio, incluyendo la 

asesoria, los ma teriales didácticos, los p l anes y programas 

de estudio, la organización administrativa . De los resultados 

el servicio se f ortalece, reorganiza o se elimina. 

SISTEMA ABIERTO DE EDUCACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL; 

(SAETI ): 

En 1979 la Dirección de Educación Tecnológica lndustrial 

de la SEP, pone e n marcha el SAETL para dar atención a la 

formación de técnicos profesionales en el área i ndustrial 

y de servicios a fin de coadyuvar a la realizaci ó n de los 

planes de desarrollo i ndustrial. de desarrollo fronter i zo. 

de empleo y portuario de l p~is. 

El sistema del SAETI se caracteriza por; los planes y 

progr amas de estudio son los mismos que e n el sistema escolari

zado; el alumno cumple con sus mater ias conforme a su interés 

y tiempo dispon ible: el sistema se sustenta en un proceso 

de autoaprendizaje, con el apoyo de; asesores, monitore s. 

c oord i nadores y evaluadores; el material didáctico s e conforma 

por textos de a utoestudio. talleres. laboratorios y material 

audiovisual. 

Dentro de los requi sitos de admisión se con templa que 

los aspirantes deben inscr ib i rse inicialmente como nlumnos 

del plantel escolar i zado. presentando certificado de secunda

ria. acta de nacimiento y se destaca la solicitud de una carta 

de trabajo. 
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El SAETI tiene cobertura nacional, funcionando en 14 

estados y tres centros para el Distrito Federal. El Sistema 

Abierto de Educación Tecnológica Industrial . ofrece 13 carreras 

técnicas de cáracter terminal no propedéuticas. 

SISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA: 

Desde 1976, la Secretaria de Educación Pública a través 

de la Dirección General de Acreditacióti y Certificación ofrece 

el servicio de acreditación y certificación de preparatoria 

abierta, con cobertura nacional. 

Este sistema administra y opera mecanismos de control. 

basados en la inscripción y presentación de exámenes, previa 

calendarización, necesarios para la emisión del certificado 

oficial de la Secretaria . Lo anterior garantiza la validez 

de los estudios y su r econocimiento a nivel nac ional. 

E:l plan de estudios contempla seis semestres con tres 

especialidades a elección del estudiante; Humanidades. Ciencias 

Administrativas-Sociales y Ciencias Fisico-Matemáticas. Para 

acreditar la Preparatoria Abierta se necesita; Estudiar los 

libros de texto editados por el CEMPAE. e inscribirse oportuna

mente a los exámenes presentando; acta de nac i miento , certifi

cado de secundaria y cubrir el pago de derechos. 

SISTE:MA DE ENSE~ANZA ABIERTA DEL COLEGIO DE BACHILLERES; 

(SEA): 

El Colegio de Bachilleres, Institución creada por decreto 
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presidencial en 1973 y facultada para impartir educación extra

escolar, pone en marcha su sistema d e Ensei'lanza Abierta en 

1976. 

"El SEA del Colegio de Bachilleres se implementa con 

los siguientes objetivos: 

l.- Atender con los recursos materiales, humanos y econó

micos que el pais tiene, la creciente demanda de 

l a ensei'lanza media superior. 

2. - Ofrecer a toda per sona la oportunidad de aprender 

y realizar el ciclo de ensei'lanza media superior, 

fuera de las estructuras educativas tradicionales. 

3. - Extender el bachillerato abierto a las zonas rurales 

o semiurbanas que no disponen por d iversas razones 

de este ciclo educativo en l a moda lidad escolarizada. 

4. - Establecerse como alternativa educativa efjcaz para 

atender las necesidades crecien tes de l proceso educa

tivo que experimenta el pals. 

5. - Brindar una preparación terminal". (Valdez González, 

l 979). 

Para c umpl ir ampliamente con sus objetivos e l SEA ha 

considerado la creación, promoción y organización de Centros 

de Estud io Externos (CEE) afiliados a l SEA. Los CEE se carac

terizan por funcionar como un grupo de estudi o creado bajo 

el auspicio de alguna ins titución pública o pr ivada, para 

ofrecer por medio de estos al benefic io de la educación media 

superior, al perso~~l que labora en tales instituciones. inclu

yéndolo en sus programas de capacitación y superación del 

individuo . Estos grupos utilizan el mismo ma terial educativo, 
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que los estudiantes inscritos directamente al sistema, y tienen 

acceso a los mismos servicios que se brindan en los Centros 

de Estudio ubicados en los planteles del Colegio de Bachilleres. 

Existen cinco centros e n los cuales se otorga el SEA 

en el Distrito .Federal y área metropolitana, asi como uno 

en el estado de Chihuahua y otro en el estado de Chiapas. 

Lo;> requ isitos de admisión al SEA son; la presentación 

del acta de nacimiento, el certificado de secundaria y el 

comprobante de asistencia a la Plática Introductoria, en la 

cual reciben información general acerca del funcionamiento 

del sistema. 

El material didáctico y de apoyo descansa fundamentalmente 

en el uso de material impreso (textos diagramados y guias 

de estudio los cuales fueron disenados por la propia Institu

ción), material audiov isual, audiocintas, videocintas; prác

ticas de laboratorio; y charlas coordinadas por el personal 

de asesoria. 

Los estudiantes cuentan además con el servicio de aseso

ria, la cual se brinda en dos modalidades; Consultorla y Aseso

ría Psicopedagógica. La primera es ejecutada por personal 

docente. que labora también como maestro del escolarizado 

y que esta especializado en un área determinada del conocimien

to . La función primordial del Consultor es la de orientar. 

a uxil iar y explicar al estudiante el contenido temático de 

los libros de texto, asi como la de aplicar los exámenes modu

lares corre~pondientes a fin de retroal imentar al estudi.ante 

durante su proceso de aprendizaje. 

Por lo que hace a la Asesoría Psicopedagógica, se i mparte 
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por profesionistas en diversas áreas (Psicologia, Pedagogia, 

Trabajadores Sociales, Maestros Normalistas . Economistas , 

etcétera.) y tiene como función principal la de inducir y 

motivar al estudiante en el proceso de estudio independiente. 

Ambos tipos de asesoria se ofrecen de manera individua l 

o grupal y tienen carácter o pcional. 

El proceso de evaluación del estudiante se lleva a cabo 

en tres fases; la primera involucra la autoaplicación de un 

cuestionari o de opción múltiple que esta integrado a los textos 

de estudio, recibiendo la denominación de ejercicio de autoeva

luación. La segunda fase implica la aplicación de un examen 

modular por parte del Consultor de la materia. La programación 

de este examen corre por cuenta del estudiante, sin embargo 

la presentación de estos e xámenes es un requisito para la 

evaluación final, que es la última fase del proceso y tiene 

como finalidad la acreditación de materia. Los instrumentos 

de evaluación utilizados en las dos últimas fases del proceso 

consis ten también en c uestionarios de opción múltiple . 

CONSEJO COORDINADOR DE SISTEMAS ABIERTOS: 

La adopción de los sistemas a biertos por parte de las 

instituciones antes mencionadas, conjuntamente con la promul

gación en 1975 de la Ley Nacional de Educación para Adultos 

- " ... que tenia entre sus funciones las de organizar, a dminis

trar y promover la primaria intensiva para adultos y la secun

daria abierta . i nc luyendo la alfabetización como introducción 

a la primaria ... •· (SEA , 1986a) - Trajeron consigo lil creación 
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del Consejo Coordinador de Sistemas Abiertos, como una unidad 

de participación y consulta, creado en 1978 con el objeto 

de coordinar, evaluar y promover los programas que en materia 

de enseflanza abierta realizaban la SEP y otras instituciones 

del sector público y privado. 

Posteriormente a la creación de este organismo surgen 

dos instituciones que adoptan la modalidad abierta y estas 

son; 

SISTEMA DE EDUCACION A DISTANCIA DE LA UNIVERSIDAD 

PEDAGOGICA NACIONAL; (SEAD) : 

Este sistema inicia en el afio de 1979 y absorve los servi-

cios que en forma semiabierta venia desarrollando la Dirección 

General de Mejoramiento Profesional del Magisterio. 

El SEAD tiene como objetivo fundamental el de impartir 

educación superior al magisterio en servicio sin menoscabo 

de su actividad laboral. 

Los requisitos de admisión son; certificado de educación . 
normal, constancia de servicios docentes a nivel preescolar 

o primaria, asi como el pago de la cuota anual de inscripción. 

El paquete didActico y de apoyo se compone de: 

-Manual del Estud iante, el cual contiene información 

acerca de los objetivos de aprendizaje, técnicas de 

autodidactismo y servicios que se brindan. 

-Volúmenes que son materiales de estudio donde se desarro-

llan los conten idos programAticos del curso. 

-Cuadernos de evaluación format iva, constituido por acti-



49 

vidades de aprendizaje y autoevaluaciones. 

La asesoria es directa o a distancia y puede ser indivi-

dual o grupal. El asesor es el enlace entre el estudiante 

y el sistema. El grupo de asesores esta capacitado en un 

área especifica del conocimiento y sus funciones son las de; 

orientar, auxiliar y motivar al estudiante durante el proceso 

de aprendizaje. La asesoria directa se realiza a través de 

la entrevista individual o grupal, esta última mediante la 

coordinación de circulos de estudio y estudio orientado. 

La asesoria a distancia se lleva a cabo por medio del 

teléfono o correo, siendo uno de los elementos de apoyo primor-

diales en el proceso de ensenanza aprendizaje, ya que a través 

de ella se orienta al estudiante; 
1 

en contenidos o técnicas 

de estudio, asi como se informa de los servicios. Se brinda 

de manera permanente y en horarios flexibles. 

Los estudiantes son evaluados por medio de; la Evaluación 

Formativa, se logra a través de la autoevaluación y el cuaderno 

de evaluaci ón formativa; la Evaluación Sumaria, es la comproba-

ción global de los objetivos de un curso y acreditación parcial 

del grado académico pretendido. Se ca 1 i f i ca por computador; 

la Eva luac ión Terminal, se da a través de la evaluación final. 

Los instrumentos de evaluación están constituidos de tal forma 

que permitan la autoadministración. 

Los requisitos de titulación consisten en la presentación 

de una tésis o tesina y la aprobación del examen profesional. 

Las licenciaturas que ofrece el SEAD son; Licenciatura 
.... 

en Educación Primaria y en Educación Preescolar; Licenciatura 

en Educac i ón Básica; Licenciatura en Educación fisica . 
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El SEAD opera con 74 unidades ubicadas en todas las enti

dades federativas. 

SISTEMA DE MODALIDAD ABIERTA DE EDUCACION PROFESIONAL 

TECNICA DEL CONALEP ; (SMA) . 

El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 

CCONALEP). es un organismo descentralizado, destinado a propor

cionar educación terminal en el nivel medio superior. En 

1982. inició en forma experimental la aplicación de Sistema 

de Modalidad Abierta, con los siguientes objetivos: 

1.- Ampliar la cobertura de l sistema a fin de multiplicar 

las oportunidades de formación para un mayor número 

de mexicanos. 

2. - Optimizar el uso de las instalaciones ya existentes 

para que operen como centros de monitoreo en la formA

ción semiabierta dentro de la zona de influencia 

de cada plantel. 

La experiencia se inició como plan piloto en tres plante

les, en la especialidad de auxiliar técnico en soldadura ba j o 

normas. sin embargo ésta acción no prosperó. 

INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS 

(INEA): 

En 1982 se creó el !NEA.el cua l tiene la misión de concen

trar las acciones educativas del nivel básico pac·a adulto. 

encomendadas anteriormente al Consejo Coordinador de S is t emas 
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Abiertos. 

Por lo que respecta a las acciones de promoción, coordina

ción y evaluación de los programas de Educación Abierta en 

los nive les medio superior y super i or, l as absorve actualmen te 

la Dirección de Evaluación de la Secretaria de Educación Pú

blica, desapareciendo asi el Consejo Coord i nado·r de Sistemas 

Abiertos. 

CONCLUSIONES: 

Aún cuando la literatura consultada adolece en muchos 

sentidos de información que nos permita dar conclusiones defi 

nitivas, podemos hacer algunos sef\alamientos que serán resca 

t ados al momento de anal izar la problemática particular que 

nos ocupa. 

1.- La Modalidad Abierta en la educación, se concibe 

para dar oportunidad de proseguir <> concluir estudios 

en los diversos niveles e ducativos, al sec t or Adulto 

de la población. No obstante, en la li teratura 

existente al respecto no se hace referencia explicita 

a las características que el Adulto debe poseer 

para acceder a este ti po de modalidad en l a e ducación . 

2. - Ex iste una amb igüedad en la de finición del término 

"Abierta" en la educación, ya que mi entras para 

algunasr instituciones como la Open Universi t y de 

Londres, "apertura" siqnific~ liberLad en c uan to 
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al espacio y tiempo de estudio, al uso de métodos y med ios 

educativos, para otras, concretamen te para el Sistema de Ense

í'lanza Abierta del Colegio de Bachilleres, apertura significa 

la admisión de todos los candidatos, eliminando el proceso 

se selección para su población estudiantil. Si bien es cierto 

que para esta última, "apertura" también significa l i bertad 

en cuanto al espacio y tiempo de estudios además agrega una 

"apertura" al proceso de comunicación didáctica - ya que todos 

los servicios son de carácter opcional para el estudiante 

y una "apertura" al tiempo de resolución de los estudios , 

ya que no establece .Limites tempor ales para la realización 

de éste n i vel educativo. 
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2. - MODELO DE ENSERANZA-APRENDIZAJE DEL SISTEMA DE ENSERANZA 

ABIERTA DEL COLEGIO DE BACHILLERES. 

El Modelo de Enseflanza-Aprendizaje del s. E. A. del c. B. 

es producto de la aplicación del enfoque sistémico a la edu 

cación, según quedó asentado en e l Manual de Func ionamien to 

del Centro de Enseflanza Abierta del C.B. (S.E .A., s/aflo ) . 

Con el propósito de elucidar l os funda meRtos de l a metodo

logia sistémica abordaremos someram~nte su devenir histórico. 

El e nfoque s istémico tuvo un acelerado crecimiento durante 

la Segunda Guerra Mundial cuando se utiliza con ampl i t ud e n 

la solución de problemas de logística. El impulso dado a 

la invest i gación en el área de las operaciones, dura nte la 

época de la postguerra, condujo al desarrollo de lo que se 

llamó "El Proceso de Desarrollo de Sistemas". El cual pronto 

t uvo su i nfluencia generalizandose al 

industria automotriz, del acero. de 

electrónica, etc . 

área c e111erc i al; 

la computac ión, 

e n la 

e n la 

Debido a tal i nfluencia se despertó el interés por el 

análisis y desarrollo de los aspectos teóricos y filosóf icos 

de este c ampo, dando lugar al nacimien to de la Teoría Ge neral 

de Sistemas. 

Esta teoria con t empla como meta princjpal; la formulación 

de princip i os vál i dos para sistemas e n general, sea c ua l f uere 

la na tura leza de sus elementos componentes y l a s relaciones 

entre el los. 

Den t ro de esta teoria se considera como "Sistema a c ual 

quier todo que consista en componentes que i nterac t uen. sin 
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limitar el concep to a entidades materiales" (Bertalanffy, 

1976). 

Para la consecución de s u meta pr i ncipal esta teorla 

se ocupa de tres aspectos básicamente. 

El primero se r efiere a la explorac ión cientif ica de 

los sistema s a trav6 s del desarrollo de métodos de análisis 

de sistema s que permitan tomar en cuenta todos los compone ntes 

de un sistema, comprender sus interrelaciones, percibir las 

diferen t es p os i bilidades de solución y calcular las consecue n

cias de su aplicación, con el fin de interven ir de una forma 

c;ontinua en el avance de operaciones con trolando constantemente 

los resultados . 

El segundo a specto es el de l a ''Tecnologia de los Síste

mas", la cual se ocupa de los problemas que surqen en la tecno-

1og1a y la sociedad modernas. e n donde el desarrollo tecnoló

gico ha conduc ido a nuevos conceptos y di sci plinas i mplantando 

nuevas noc iones básicas, tales como las teorías del control, 

dt~ la i nformación, de los circuitos, de la decisión, etc., 

las cuales comparten como car acteristica general e l hecho 

de part ir de problemas especificos y conc retos e n tecnolog ia. 

si n e mbargo. l os modelos, conceptual1zaciones y l os pr incipios. 

tales c omo los de; información, retroalime ntac ión , contro l. 

e t c .. rebasa n sus f ronteras y son de naturaleza interdiscipli

narla y resultan i ndepend ientes de sus concreciones especiales, 

s egún Jo il ustr:-an los mode los isomorfos de retroa limentación 

e n s i stema s mecán icos, hidrod t ná micos, eléctri cos, biolóqi

cos, eLc. 

l3fls i camente. la t e cnologla de los sistemas. al ude al 
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desarrollo de un conjunto de técnicas para organizar lógicamen

te cosas, actividades o funciones de manera que puedan ser 

sistemáticamente observadas , comprendidas y transmitidas. 

El empleo de estas técnicas esta comprometido con el enfoque 

sJ stemático en tanto que este es un proceso para identificar 

y resolver problemas de manera planificada, en donde la plani

ficación se ocupa de la determinación del qué debe hacerse, 

J fin de que posteriormente puedan tomarse decisiones prácticas 

para su implantación. V consta de los siguientes elementos 

de acuerdo con (Kaufman, 1985): 

l.- Identificar el problema (basándose en las necesidades 

documentadas). 

2.- Determinar los requisitos de la solución y sus alternativas. 

3. - Seleccionar estrategias de solución (entre las alterna

tivas). 

4.- Implantar las estrategias escogidas (para lograr los resul

tados requeridos). 

5.- Determinar la e f iciencia de la realización. 

6. - Revisar. cuando sea necesario, cualquiera d e las etapas 

del proceso. 

Lo anterior es o debe ser un proceso continuo de auto

correcc ión. Al planificar nos dice Kaufman. debemos identifi

car todos los elementos y los requisitos para lograr un c ambio 

valedero, utilizando el proceso sugerido de administración 

de seis etapas . 

Por otra parte, el tercer aspecto de l cual se ocupa la 

Teoria General de Sistemas, se refiere a la "Filosofia de 

los Sistemas" e ncargada de la reorientación del pensamiE::nto 
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y la visión del mundo resultante de la i ntroducción de "Siste

ma" como nuevo paradigma cient1fico, en tan to que parte de 

"una v.lsión del mundo como una gran organización". 

Al igual que toda teor 1a cient1fica, la Teorla Genera l 

de Sistemas tiene sus aspectos metacientlf icos o filosóficos, 

los cual.es se dividen en: ontológico, epistemológico y el 

de "valores" en el habla filosófica. 

En general podemos decir, que lo que esta teor1a nos 

ofrece es; un nuevo punto de vista, !>tro criterio para encarar 

problemas de manera lógica y o rde nada , con la finalidad de 

adoptar soluciones acertadas. 

Y bien puede ser este el f undamento que da validez a 

la aplicación de esta mctodologia o e nfoque sistématico en 

diversos campos cient1ficos y a mpl ios sectores de la actividad 

humana indepe ndientemente de los contenidos que en ella se 

manejen. 

Sin e mbargo es precisamente esta diversidad y amplitud 

de aplicación lo que imprime al término sistema la posibilidad 

de cobrar varios significados, aunque generalmente se habla 

de sistemas reales y sistemas conceptuales. 

Los sistemas reales son e nt i dades percibidas en la obser

vación o bien inferidos de esta. pero que existen indepen

dl e ntemen te del observador, por ejemplo; una qalaxia, una 

célula, un átomo, etc. 

Los sistemas conceptuales son ante todo construcciones 

simbólicas, abstra~ciones de los reales y que se pueden super

poner a estos. por ejemp lo; la lóqica, las matemáticas, etc. 

Una de l as caracterlsticas principales de los sistemas 
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es que existen en diversos niveles, es decir. todo sistema 

esta formado por una serie de partes o de subsistemas también 

llamados micros istemas, los cuales funcionan de manera integra-

da para lograr el propósito del sistema y en donde las instan-

cias de dicisión y las de ejecución están confundidas o en 

directa i nterrelación . 

As1 mismo los sistemas funcionan en el contexto más amplio 

del medio ambiente que los contiene, con el que interactuan 

Sistemas Abiertos, o no, Sistemas Cerrados, este contexto 

se define como su parasistema o macrosistema en el cual existen 

una serie de relaciones indirectas entre las instancias de 

decisión y las de ejecución y determina e integra los sistemas 

que contiene dependiendo de los resultados que aporten, los 

cuales deben permitir un continuo ajuste del sistema a su 

suprasistema a través de la retroalimentación . 

No obstante a esta jerarquización en los sistemas, los 

niveles no son distinguibles fác ilmente. Sin embargo al análi-

sis sistémico puede ser una he rramienta de previsión y planifi-

cación a nivel de suprasistema o macros istema y a nivel de 

subsistema o macrosistema, en donde el tiempo de respuesta 

a una información o a una situación nueva es en ocaeiones 

muy corto, casi nulo, el enfoque sistémico es un instrumento 

o peracional que no solo permite un a previsión a largo plazo, 

sino igualmente decidir la acción inmediata. 

Dadas tales consideraciones, tenemos que el análisis 

de diversas situaciones puede facilitarse mediante la utiliza-
' 

ción del pensamiento sistémico, y que todos los hechos sociales 

pueden ser tratados en términos de sistemas . 
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Por tanto siendo la educación un hecho social. ·encontramos 

que la Teoria de SJ stemas aplicada a la escuela se entiende 

como la "Sistemati zación de l a Ensef\anza". 

La sistematización de la Ensenanza es un enfoque que 

permite aplicar a la situación de ensef\anza-aprendizaje una 

"metodologia cientifica" que de c uenta de la misma. Par a 

que esto sea posi ble deben ser contemplados tres elementos 

esenciales: (C .I.S.E .. 1980). 

1. - La Especificación de los Objet,ivos de Aprendizaje; esto 

es~ la descripción y delimitación de conductas que se 

esperan del estudiante al final del ciclo de instrucción. 

2. - La Elaboración de Instrumentos de Evaluación; del logro 

de l os objetivos de aprendizaje. 

3. - El Diseno o Selección de Métodos . Técnicas y Principios 

de Ensenanza-Aprendizaje; adecuados para lograr los obje

tivos de aprendizaje. 

La aplicación de este enfoque a la ensenanza. supone 

que "el alumno tiene la posibilidad de asumir una actitud 

cr i tica responsable. Esto se fundamenta en el hecho de que 

los conocimientos por parte del alumno de los ob jetivos de 

aprendizaje, le permitirá conocer lo que le demandará en las 

pruebas y él mismo puede controlar la ejecución del profesor 

como seleccionador de experiencias de aprendizaje, asi como 

ser conciente de si está adquiriendo las conductas que le 

pedirán en la prueba. (Ibídem, 31) . 

Ahora bien la sistematización de la ensenanza trae consigo 

el uso frecuente de la expresión "proceso de ensef\anza-aprendi

~aje" el cual puede ser definido como "una intercomun icación 
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del hombre con otros hombres en un ambiente simbólico-cultural, 

en el cual se adquieren y reconstruyen experiencias que trans

forman el comportamiento de cada persona y le permiten adap

tarse al medio, asi como modificarlo. Estas experiencias 

son disenadas y operadas a partir de una estructura curricular 

determinada (plan de estudios, cargas horarias, pesos académi 

cos, etc.) y una estrategia educativa particular (métodos 

de instrucción, materiales didácticos y formas de evaluacióntt). 

(S.E.A., 1986a). 

En todo proceso de ensenanza-aprendizaje subyase el pro

blema de cómo instruir, de cómo presentar los contenidos pro

grámaticos y desarrollar habilidades y de cómo realizar la 

evaluación. 

Para dar cuenta de estas interrogantes han sido desarrolla

das diversas teorias de la Instrucción, tales como; las Teorias 

de la Persona,lidad, las Teorias Cognoscitivas (estructuralis

tas) o bien las Teorias Conductuales de Aprendizaje (asocia

cionistas) incluida también aqu1 la Teoria de Sistemas. Todas 

el las desde su perspectiva particular han intentado reformar 

la llamada "educación tradicional" con diversos grados de 

alcance, de acuerdo a las condiciones sociales, a la politica 

educativa y a la propia formación del educador que la pone 

en práctica. Además de servir de base para la derivación 

de un modelo del proceso de enset\anza-aprendizaje particular. 

Tal es el caso que nos ocupa, el S.8.A. del C.B., el 

cual a la luz de la Teoria de Sistemas d isena su propio modelo 

de enset'tanza-aprendizaje, el mismo que presentamos en la si

guiente página: 
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MODELO DE ENSE~ANZA-APRENbIZAJE 

DEL S . E.A. 

M O D E L O M E D J O S 

ESPECIFICACION DE OBJETIVOS PLAN Y PROGRAMA DE ESTUDIOS 
DE APRENDIZAJE DEL COLEGIO DE BACHILLERES 
PLAN Y PROGRAMA DE ESTUDIOS 

ELABORACION DE INSTRUMENTOS AUTOEVA.LUACIONES 
DE MEDICION EVALUACIONES MODULARgs 

(Consultor) 
EVALUACIONES FI NALES 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE ·ASESOR PSICOPEDAGOGICO 
- Técnicas de Estudi o 
- Libros Modulares 
- Teleinódulos 
- Audiom6dulos 

CONSULTA ACADEMICA 
- Individual 
- Grupal 
- Correo 
- Teléfono 
- Charlas 

EVALUACION FORMATIVA 
- Autoevaluación ( texto) 
- Evaluación Modular (Consultor ) 
- Prácticas de Laboratorio 

(Consultor ) 

EVAl..UACION FIN 
DEL APRENDIZAJE 

----sr 

NO 

SI 

CONSULTORES (Asesores por 
área Académica) 

CONSULTORES 
ASESOR PSICOPEDAGOGrco 

RESPONSABLE DE CENTRO 
ANALISTA CENTRO DE ESTUDIO 
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Retomando lo expues t o a n teriormente acerca de la Teoría 

Gener a l de Sistemas y su aplicación a la Sistematizaci ó n de 

l a ensef'la nza, t enemos que a f i n de comprender y ana lizar una 

situación educativa, no basta ver e n ello la resultante de 

la acti v i dad de un c o njunto de personas con sus objetivos 

y sus c aracteristicas propi as, sino hay que tratar la como 

un sistema, esto es, como un conjunto que posee un grado de 

complejidad mayor que las partes que la constituyen, en razón 

de las r e laciones que unen dichas pa~tes. 

"Para a nal izar el ámbito educacional como sistema, s e 

identifican seis partes f undamenta l es que son: estructura, 

procesos, entradas, productos o egresos, ambiente y realimenta

c ión" . ( Chadwic k , 1975 ). 

1 . - ESTRUCTURA: 

?.. - ENTRADAS : 

3. - PROCESOS: 

4 . - PRODUCTOS. -

Es el ordenamiento de los s ubsistemas 

que con f orman al sistema y deter minan 

l as relac i ones en t re ellos. 

Son los elementos que alimentan al siste

ma de sde el suprasistema para ser trans

formado o para ayudar en el proceso 

de transformación, incluyen los recursos 

humanos y no humanos. 

Son las accio nes ordenadas pa ra trans

formar las entradas en productos. 

El egreso es el produc to de l s is t e ma; 

es el resultado de los procesos u t i !i 

zados para transfor mar las e ntrada s. 



5.- AMBIENTE: 

6 . - REALlMENTACION : 
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Hay diversas formas de egresos: primarios 

i ntencional es, s ecundarios intencionales 

y los no intencionales o no planif icados. 

Los egresos primarios intencionales 

son los objetivos fundamentales del 

sistema. Los egresos secundarios inten

cionales son aquellos r e lacionados con 

los e gresos primarios pero sin ser tan 

i mport antes, por ejemplo para el caso 

de un sistema escolar estos podr1an 

ser la creación de puestos para maestros 

de escuela o bien el desarrollo de cier

tas aptitudes sociales no del todo pre

vistas en el plan de la escuela. 

Y finalmente los egresos no intencio

nales son imprevistos y pueden ser bene

ficiosos o no, por ejemplo la función 

de custodia que cumple la escuela. 

Es e l lugar de d onde provienen las entra

das y a dond e van a ir los e gresos . 

El ambiente p r ovee los recursos humanos 

y no h umanos (material es, financieros, 

etc.) necesarios para el funcionamiento 

del sistema y por tan to también es tab lece 

los requisitos de objetivos. 

Es e 1 proceso median te e 1 c ua l ingresa 

i nfor mac ión acerca del desempef\o o los 
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• 

resultados del sistema, compara esa 

información con los objetivos estableci-

dos y l a cantidad de e ntradas suministra-

das y la comunica a los disenadores 

o a9entes responsables del sistema. 

La realimentación es el flujo principal 

de l a i nformación interna del sistema. 

La manera en que estos seis elementos fundamentales se 

i n terrelacionan está presentada en el esquema si9Uiente: 

ESTRUCTURA 

E
'~ 1 - PBOCBSO - PRODOCTO J 

REALIMENTACION, 

AJIBIEN'rB 

ELEMENTOS FUNDAMENTALES DE UN SISTEMA: El sistema existe 

dentr o de su ambiente; t i ene entradas, procesos y productos 

que son organizadas por una estructura, y tiene una real i-

mentación que cabe dentro de esa estructura. 
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A la luz del esquema anterior nos avocaremos enseguida 

a la caracterización del Modelo de Ensetianza - Aprendizaje del 

Sistema de Ensetianza Abierta del Colegio de Bachilleres . iden

tificando los seis componentes fundamentales a los que hace 

referencia dicho esquema. 

l. - ESTRUCTURA: 

2.- ENTRADAS: 

Se presenta en el propio Mcdelo de Ense

nanza Apr e ndizaj e vertido anteriorment e. 

En este podemos identificar sei s sursis

temas basicame nte y son: 

1.1.- Especificación de Objetivos de 

Aprendizaje. 

1.2.- Instrumentos de Medición. 

1.3.- Actividades de Aprendizaje. 

1.4.- Consulta Académica. 

1.5.- Evaluación Formativa. 

1.6. - Evaluación Final. 

Cada uno de estos subsistemas con t iene 

elementos de entrada que se interrela

cionan para llevar a cabo los procesos 

al interior del subsistema mismo y que 

guardan relación con los demás subsiste

mas y con el suprasistema. 

Los elementos que alimentan al sistema 

de e nsenan za-aprendizaje del S.E.A. 

del C. B.. según lo muestra e L presente 

modelo son: 

2. 1. - Plan y Programa de Estudios del 



2.2.-

2.3.-

2.4 .-

2.5. -

2.6.-

2 . 7.-

2.8.-

2.9. -
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Colegio de Bachilleres. 

Objetivos de Aprendizaje. 

Instrumentos de Medición . 

Técnicas de Estudio. 

Libros Modulares o Textos Diagra

mados. 

Telem6dulos y Audiomódulos. 

Consulta Académica. 

Prácticas de Laboratori o. 

Asesores Psicopedag6gicos. 

2.10.- Consultores. 

2.l l.- Responsable de Centro . 

2.12.- Analista Centro de Estudio. 

A contlnuac16n será descrita la ma nera en que cada uno 

de estos s e i nt errelacionan en los diferentes s ubsistemas 

par·a e l desarrollo de los pr ocesos. 

3. - PROCESOS: Este punto se refiere a la manera en 

que son ordenadas las acciones (el proce

so) de los elementos que confluyen en 

cada subsistema para el logro de los 

ob jetivos del sistema . 

3. 1.- Especificación de Objetivos de 

Aprendizaje: 

Es este el primer subsistema 

senalado por el mode lo de ensenan

za-aprendizaie y en e l confluyen 
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dos elementos que son; e l Plan 

y Programa de estudios del Colegio 

de Bachi lleres; éste disena los 

contenidos programátic os conforme 

a las dispos iciones de la Asocia

ción Nacional de Universidades 

e Institutos de Educación Superior 

( ANUI ES ) para e l ciclo medio 

superior . Y resulta ser el mismo 

que se propone para el sistema 

escolarizado del Colegio de Bach.i

lleres. Y los objetj vos de apren

d izaje; es tán contenidos en los 

libros modulares y son especifi

cados para seí'\alar lo que deberá 

lograr el estudiante al f inal 

de su aprendiza je conforme a 

los p l anes y programas de estudio . 

Esto significa que los objetivos 

de a prend izaje están en f unción 

del Plan y programa de estud ios 

del Coleg i o de Bachilleres. 

Este subsistema a su vez funciona 

como elemento de entrada al siste

ma ya que de él s e despre nden 

los siguientes subsistemas. 

3. 2. - Elabor ación de Instrumen tos de 

Medición: 
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Este subsistema nos indica que 

la elaboración de los instrumentos 

de medición y evaluación serán 

acordes a los ob jetivos de apren

dizaje que se han fijado en el 

programa de estudio. 

Utilizando tres med ios que son : 

3.2 . 1.- Autoevaluac ión; Est i'l 

-contenida en los l i bros 

modulares. Es una ser ie 

de pruebas que el estudi 

ante se aplica y ca lifica 

a Fin de obtener un diag

nóstico de su situación 

académica. 

3. 2.2.- F.va l uaciones Modulares; 

Cons is te en pruebas a p 1 i -

cadas por e 1 Consul t.or 

y que eva lúan l os conten i 

dos de cada módulo en 

forma secuenciada. 

Son de carácter ob l iqa to

r io aún cuando los resul 

dos no se registran ofi

cialmente. 

3.2.3.- Evaluaciones Finales ; 

Consis t en en evaluaciones 

con reactivos de opción 



68 

múltiple y otorgan al 

estudiante la promoción 

en s u s estudios. 

Son aplicadas y califica

das por personal del 

área central. 

3.3.- Actividades de Aprendizaje: 

En es te subs t s tema se sef\a a 

que el e stud iante deberá desplegar 

una s e rie de ac tividades conducen-

tes al logro de 

de aprend izaje. 

los objetivos 

Para Lo cual 

deberá hacer uso de los elementos 

que se senalan y que son : 

Técnicas de Estudio; Formas 

especificas de es t udio que 

provocan y facilitan la resolu

ción de dudas de carácter 

t e mático. 

Libros Modu lares; Son el ins 

trumen to medi.ador especi f leo 

y autónomo para la transmisión 

del conocimiento . 

Su diseno hace referencia 

a la aplicación de los princi 

pios de la p l aneación de la 

e nsef\anza por 

toma como base 

obj etivos y 

la estructura-



69 

c ión del conten i d o de a c uerdo 

al curriculum establecido 

por el Colegio de Bachilleres. 

As1 como de la organizaci ón 

de las materias en paquetes 

didácticos consti tuidos por 

módulos que son integrados 

atendiendo 

generales 

estudio. 

a los objetivos 

del programa dt: 

Telemódulos y Audiomódulos; 

En cad a centro de estudio 

se dispone de una sala de 

c ircuito cerrado de radio 

y televisión, en la que se 

exhibe éste material audiovi-

sual. Son considerados como 

material didáct ico complemen ta 

rio a los libros modulares. 

desarrollan temas de motivación. 

reforzamiento o aplicación 

de l contenido . Su consulta 

es de carácter o pcional . a ún 

c ua ndo son senalados en los 

1.1 bros modulares como parte 

de las r eferencias bibJ jográ

ficas complementarias. 

El medio uti li zado pa ra promo-
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ver el uso · de éstos elementos 

es el Asesor Psicopedagógico. 

El modelo senala a este subsis

tema como la parte medular 

del proceso educativo ya que 

según se observa, en él descan

za el logro de · los objetivos 

del alumno y es responsable 

del producto del sistema. 

De aqui se deduc e que la fun

ción del asesor psicopeda9ó91co 

es la orientación en e l uso 

de técnicas de estudio que 

propic i an el aprendizaje. 

así como la promoción de los 

servicios y apoyos académicos 

que ofrece el sistema. 

Existen 60 asesores psicopeda-

9óg icos, distribuidos en los 

cinco centros de estudio del 

área metropolitana, 17 son 

psicólogos, cuatro pedagogos 

y ocho trabajadores sociales. 

El resto tiene una formación 

diversa por ejemplo; en quimi -

ca, arqui tectura, economía, 

periodismo, maestros normalis

tas. etc. 
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3.4.- Consulta Acadé mica : 

Este subsistema funciona con 

el apoyo de los Consultores. 

quienes deberán proporcionar 

asesoria a los estudiantes a 

fin de resol ver dudas acerca 

del contenido temático de los 

mater iales. Esta consulta puede 

ser individual. grupal y deberá 

hacer uso del correo y del telé

fono. lo c ual implica que ésta 

consul ta no es necesariamente 

presencia 1 . 

Por lo que t oca a las charlas 

sena ladas c omo elemento de éste 

s ubsistema . el Consultor abordará 

e n éstas aquellos temas que a 

s u criterio representen mayor 

dificultad para el aprendizaje. 

3.5.- Eval uación formativa: 

~n este subsistema se constata 

el logro de los objetivos por 

parte de 1 alumno y pone en marcha 

el proceso de rea l i mentación 

a través de ld realización de 

autoevaluaciones. evaluaciones 

modul a res y prácticas de labora

tor i o . Es Las ú l t i mas proporc~ i onan 
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al estudiante el 

a los conocimientos 

de las asignaturas 

experimental. 

complemento 

teóricos 

del área 

Si el estudiante 

objetivos deberá 

tercer subsistema; 

de Aprendizaje, y 

no logra los 

regresar al 

Ac tiv idades 

contará con 

el apoyo tanto de Asesores Ps ico

pedagógicos como de Consultores. 

Si este no es el caso se dará 

cause al siguiente subsistema 

y (Jltimo. 

3 . 6. - Evaluación Final del Aprendiza j e: 

En este subsistema se dictamína 

el resultado fi nal, d e acuerdo 

a los objetivos propuestos previa

mente. 

Aquí intervienen el Responsable 

de Centro como coordinador de 

la apl icaci6n de las evaluaciones 

finales; el Analista Centro de 

Estudio, como aplicador de las 

pruebas y calificador. 

Si el alumno no aprueba la evalua

ción final deberá reini c.lar e l 

proceso e duca ti vo a partir del 

ter cer s ubs istema . 



4. - PRODUCTOS: 

5.- AMBIENTE: 

6.- REALIMENTACION: 
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Si el estudiante apnieba el examen 

final se da por terminado este 

ciclo y se i niciará nuevamente 

para otras asignaturas. 

De acuerdo al modelo se podria deducir 

que el sistema pretende como producto 

final un estudiante capaz de adquirir 

nuevas formas de pensaniiento y de acción 

que se vean reflejadas en el uso adecuado 

de los recursos materiales y humanos 

que hacen a .los medios del sistema. 

El suprasistema al cual pertenece este 

sistema podria denominarse como; Sistema 

Educativo Nacional. 

Ya que el Plan de estudios estará formu

lado para atender a los obj etivos nacio-

na les determinados como prioritarios 

dentro de los planes educativos . 

De acuerdo al modelo de ensenanza-apren

dizaje presentado sÓlo el subsis tema 

tercero recibe i nformación acerca de 

1 os res u 1 tados. En este subsistema 

confluyen como elementos fundamentales 

del proceso; Los Libros Modulares, Los 

Apoyos Audiovisuales . El Asesor Psico

pedagóqico y las Técnicas de Estudio . 
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Esto implica que las 

al siste11a para optimizar 

modificaciones 

su funciona-

miento o bien para lograr sus objetivos 

solo pueden realizarse para estos ele

mentos. 

Considera-.os que este modelo en tanto presenta la s istema

tización de la ensenanza como una finalidad más que como un 

nied ío supone la niecani zación del proceso de aprendizaje. 

S in e~bslrqo e s to s e ré rec onsiderado en o t ra parte del trabajo . 
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3\-CARACTERISTICAS DE LA POBLACION:. ESTUDIANTIL DEL S. E.A. 

DEL COLEGIO DE BACHILLERES. 

El estudio realizado por el Departamento de Evaluación 

(Co.SEA, 1985b) , captó e integró diversos datos estad1s

ticos de acuerdo a cuatro grupos de estudiantes: 

NUEVO INGRESO: 

ACTIVOS: 

BAJA DEFINITIVA: 

EGRESADOS: 

Personas que se inscriben por primera 

vez en el Sistema de Ensenanza Abierta, 

ya sea para iniciar, proseguir o 

concluir sus estudios de bachillerato, 

considerando también a quienes real i 

zan trámites de revalidación y/o 

cambio de sistema. 

Aquellos que después de haber cub i erto 

los requisitos de pago y registro, 

presentan 

lo menos 

exámenes modulares y por 

una evaluación final en 

un periodo no mayor a seis meses . 

Aquel los que e xpresan forma l mente 

a la Institución su desistimiento 

respecto a continuar sus estudios 

de bachillerato en el Sistema de 

Ensenanza Abierta. 

Estudiantes que han acreditado el 

Plan y programa de Estudios del Cole-
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gio de Bachilleres en la modalidad 

extraescolar y se l es e xpide el certi-

ficado correspondiente. 

A continuación se describen algunos datos de interés: 

En la TABLA 1 se puede observar que para noviembre de 

1985, las edades de la población incluian un porcentaje signi-

ficativo de estudiantes de nuevo ingreso entre los 15 y 19 

a1\os de edad . Otro grupo i mportante lo constituyen aquellos 

que van de los 20 a 29 anos, que son los que se mantienen 

activos. Los estudiantes que solicitan su baja definitiva 

se encuentran en un mayor porcentaje entre los 15 y 24 anos. 

Y los que logran su egreso se ubican entre los 20 y 29 anos 

de edad. 

TABLA 1 

E 5 T U D I A N T E: s 
E .D A D NUEVO ACTIVOS BAJA EGRESADOS 

INr.R~ <:;O 
'Jt. " DSFINITIVA ~ 'f. 

15 a 19 ai'los 15) 32.6 . 58 23.1 22 27 . l 5 5. 
20 a :?4 años 207 144 126 50.2 30 37 .l 46 51. 
25 a 29 años 65 13. 9 44 17. 6 1 3 16. l 23 25 . 
30 a 34 niios 27 5.7 10 4 10 12.) 7 7. 
35 a 39 aí'los 10 2.l 5 1.9 3 }.7 4 4, 
40 a 44 años 2 • 4, "" 1 • 4 l l. 
45 años y más 2 .4 l. 
ain r espuesta 4 .9 7 2.8 3 }.7 3 3, 

T O T A L 470 100 251 100 81 100 90 100 
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~ 

También puede observarse en la TABLA 2 que más de la 

mitad de estudiantes de nueve ingreso deserapenan actividades 

laborales. De los que se mantienen activos más de la mitad 

no trabaja. Solicitan su baja definitiva en mayor porcentaje 

los que si trabajan. Y logran su eqreso los que pertenecen 

al sector productivo. 

TABLA 2 

DESEMPERA ~- E S TU DIANTSS 
TIVIDADES LA- NUEVO BAJA BORALIS INGRESC 

,. ACTIVOS ~ DEFINITIVA 
,. EGRESADOS fo 

Si 242 51.5 113 45. 65 80 . ) 59 65. 
No 215 45.7 129 51.4 16 19.7 31 34 . 

Sin respuesta 13 2.8 9 3.6 

T O T A L 470 100 251 100 81 100 90 100 

En la TABLA 3 se observa que cerca de la mitad de es tu-

diantes de nuevo ingreso y de los activos concluyeron sus 

estudios de secundaria entre 1980 y 1984. por lo que algunos 

de ellos. no han dejado propiamente un intervalo de t i empo 

demasiado amplio para continuar estudiando. 

La TABLA también nos muestra que e l mayor porc entaj e 

de egreso le corresponde a los estudiantes que c o ncl uyeron 

su secunda.ria entre 1975 y 1979 . 
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TABLA 3 

AIO QUE TERMI E S T U D I A N T E S 

NO LA SECUN-- llUBVO BA.IA 
DARIA NGRBSO f. l\CTIVOS f. . DEFINITIVA f. BGRESADOE · :' 
Antes de 1.960 2 .4 l l. 
De 1960 a 1964 1 .2 2 . 8 
De 1965 a 1969 5 Ll 2 .8 ) 3.7 4 4. 
De 1970 a 1974 30 6.4 14 5.6 6 10. 15 16. 
De 1975 a 1979 131 ~7.9 84 33.5 22 21.1 58 64. 
De 1980 a 1984 227 148.3 124 149. 4 43 53.1 a 8. 
Sin respuesta 74 15.7 25 9.9 5 6.1 4 4. . 
! O T A L 470 100 .251 100 81 100 90 100 

La TABLA 4 nos permite observar que la mayoria aduce 

como razón principal para estudiar en el SEA, la falta de 

tiempo para asistir a una institución escolarizada y otro 

grupo significativo se inclina por la mayor rapidez a sus 

estudios. 

TABLA 4 

RAZON PRINCIPAL POR LA E S T U D I A N T E $ 
QUE DSCIDIO ESTUDIA.a POR NUt;;vu -
SISTEJ11A ABIERTO INGRESO fo ACTIVOS " EGRESADOS 'f. 
Falta de tiempo para asis-
tir a la escuela 212 45.2 83 33. 48 53 . 
Prefiere estudiar por su 
cue\'l ta 49 10.4 41 16 .4 7 7 . 
No le gusta asistir a cla-
ses 3 . 6 6 2. ~ 
Pretende terminar más rá-
pido sus estudios 116 24.6 33 13.2 21 23. 
No ti.ene límite de tiempo 31 6.6 19 7. 5 l L 
Otra 44 9 ,4 57 22.7 10 11. 
Sin respu~sta 15 ).2 12 4.8 3 ) . 

T O T A L 470 100 2·51 100 90 1 00 
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Finalmente como puede verse en la TABLA 5 en su mayoria 

los estudiantes activos dedican al estudio de nueve a trece 

horas semanalmente. Los que lograron su egreso dedicaron en 

su mayoria de cuatro a ocho horas semanalmente al estudio 

y los que solicitan su b~ja definitiva dedicaban menos de 

cuatro horas para estudiar. 

1Zi." l 000924 
TABLA 5 

ltU01lO DB HORAS PBOllE ES T U D I A N T E S 
DIO QUB ESTUDIA A LA -

ACTIVOS ~ 
J::JA.JA 

~ BGRBSADOS ~ SBMAHA D&'PIHITIVA 
Menoe de 4 horas 43 17 . l 21 25.9 8 8.9 
De 4 a 8 horas 46 18.4 17 20. 9 25 127. 8 
De 9 a 13 horws 65 25.9 15 18.6 19 121.1 
De 14 a 18 horas 34 13.6 10 12.3 10 . 111.1 
De 19 a 23 horas 53 21.l 5 6. 2 11 112.2 
De 24 horas y . 

mas 
Sin respuesta 10 3. 9 13 16.l 17 ;18. 9 

T C T A L 251 100 81 100 90 100 

De acuerdo a estos datos podemos decir en suma que las 

caracteristicas generales de nuestros estudiantes son: 

NUEVO INGRESO: Tienen e ntre 15 y 24 aí'lo s de edad , la 

mayoria trabaja '. hace me nos de cinco 

ai\os terminó su secundaria, 1 a r·azón 

principal para inscribirse al SF.A . e s 

po r falta de tie mpo pa r a .:.is i s t.ir a l o 

escuela o po r que dese a te rmina r· más 

r;1p i do sus est.udios. 



ACTIVOS: 

BAJA DEFINITIVA: 

EGRESADOS: 
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Tiene entre 20 y 29 anos de edad, la 

mayoria no trabaja, concluyó la secunda

ria hace menos de cinco afios. se inscri

bió al SEA, porque no tiene tiempo para 

asistir a la escuela o pretende terminar 

más rápido sus estudios. 

Tiene entre 15 y 24 anos de edad, trabaja, 

concluyó la secundaria hace menos de 

cinco anos y dedica menos de ocho horas 

a la semana para el estudio. 

Tiene entre 20 y 29 a nos, trabaja, termi

nó la secundaria hace menos de 10 ai'los. 

se i nscribió al SEA por falta de tiempo 

para asistir al sistema escolarizado 

o bien pre tendía terminar más rápido 

sus estudios y dedicó entre cuatro y 

trece horas ~ la semana para estudiar . 



CAPITULO II 

INSERCION DEL PSICOLOGO DENTRO 

DEL SISTEMA DE ENSE~ANZA ABIERTA 

DEL COLEGIO DE BACHILLERES-
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1.- ESTRUCTURA ORGANICA DEL SISTEMA DE ENSEAANZA ABIERTA 

DEL COLEGIO DE BACHILLERES. 

La estructura administrativa del área encargada 

de este modelo de educación, se ubica con dependencia 

directa de la Dirección General del Colegio de Bachilleres. 

de quien depende también las siguientes áreas; Secretaria 

Académica, Dirección de Programación, Dirección Admin is

trativa, Contraloria Interna, Dirección de Recursos Finan

cieros, Coordinación Sectorial Chihu~hua, Coordinación 

Sectorial Norte. Coordinación Sectorial Centro. Coordina

cíón Sectorial Sur. A nivel de 11.nea staff, Asuntos 

Juridicos e Información y Re.lacíones Públicas. De tal 

modo se contempla a la Coordinación del Sistema de Ense

na nza Abierta dentro de los órganos de Coordinación. 

La estructura orgánica puede verse en la página siquiente: 



! 
CXUOO. CE 

1 

ACADEJUCA 
Sl:W>IRECCION 1 

1 
1 1 

DIPIJl'T~ 1 DllPIJl'TAMljn'O 
DE MATERIAL~ D• 

DIDACTICOS EVALUACION 

J 1 
1 1 1 1 

RESPonSABLE RESPONSABLE RESPONSABLE RESPONSABLE 

DE PRODUCCION DE DISEflo DE DE ANALISIS 
DIDACTICA DE AUDIO l NSTRUMENTOS DEL MODELO 

Y VI DEO 
. ' 

DIAGRAMA DE ORGANIZACION 
COORDINACION DEL SISTEMA DE ENSEfilANZA ABIERTA 

COORDINACION 1 
DEL SISTEMA 
DE ENSEÑANZA 

ABIERTA 

1 

1 
DEPARTAJOJITO 

DI 
SERVICIOS 
!OOCATJVOS 

1 
1 1 1 1 

RESPONSABLE R!SPONSABL! RESPONSABLE RESPONSABLE 
DE ATENCION DE AREA DE DE 
A CENTROS PSICOPEDAGO- COHSULTOR I A ACREOITACION 

RECONOCIDOS GICA 

___ J_ __ , 
1 

ASESORES 1 CONSULTORES 
PSICOPBDAOO- 1 

GICOS 1 
1 

L-----:..1 

SUBDtRECC!ON 
OE 

OPERAClCN 

1 
1 DEPIJl'TAllJl<7C DE 

COMIJNTCACION 

1 

1 1 1 
~PoNSABLE RESroHSABLt: RESPO!<SABLE 1 
DE CONTROL DE DE CENTRO DE DE 

SERVjCIOS ESTUDIO PR:Jr.¡y:: : : r; 
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Aunque el trabajo que se reporta corresponde al área 

Psicopedaqóqica es, necesario ver su vinculación con otras 

áreas y senalar los objetivos y las funciones 9enerales de 

cada uno de los puestos que conforman la estructura orgánica 

de la Coordinación del Sistema de Ensenanza Abierta del Colegio 

de Bachilleres (Co.S.B.A.). 

COORDINACION DEL SISTEMA DE ENSERANZA ABIERTA: 

OBJETIVO - Desarrollar y promover la modalidad extraescolar 

del Cole9io de Bachilleres, a través del estable-

cimiento del proceso de ensenanza-aprendizaje 

y P,roporcionando los materiales didácticos y 

servicios educativos que propicien el estudio 

independiente, as1 como la formación inte9ral 

del estudiante. 

FUNCIONES. - Establecer los lineamientos que normen la opera-

ción del Sistema de Ensenanza Abierta . 

-Vigilar el cumplimiento del plan de estudios 

y de los programas del Sistema de Ensenanza 

Abierta. 

-Investigar y adaptar métodos y técnicas psicopeda-

g6gicas que contribuyan al desarrollo del Sistema 

de Ensenanza Abierta. 

-.Coor.dinar la elaboración de los materi ales didác-
' 

ticos que se requieren para el desarrollo de 

los programas de estudio. 
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-Coordinar los servicios que se proporcionan a 

los estudiantes de esta moda lidad. 

-Coordinar, supervisar y evaluar las actividades 

de los Centros de Estudio. 

-Promover y difundir los eventos culturales y 

recreativos que contri buyan al desarrollo inte

gral del estudio . 

. -Proponer cursos de acción para mejorar el proceso 

educativo de la modalidad extraescolar. 

-Vigilar el cumplimiento de las normas y disposi

ciones del Colegio, en las áreas que inte9ran 

la Coordinación. 

-Establecer y mantener un intercambio de informa

ción con otras instituciones a nivel nacional 

e internacional, que atiendan esta modalidad 

educativa. 

SUBDIRECCION ACADEMICA: 

OBJETIVO - Sustentar académicamente la modalidad extraescolar 

del Colegio de Bachilleres, mediante su evaluación 

permanente y el establecimiento de lineamientos 

y de la producción de materiales didácticos que 

coadyuven al proceso de ensenanza-aprendizaje. 

FUNCIONES. - Anal izar y evaluar de manera permanente el modelo 

educativo, as1 como sugerir a dec uaciones al mi smo. 

-Formular y proponer normas psicopedagógjcas, conte-
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nidos y métodos para la modalidad abier ta. 

-Elaborar documentos que orienten al personal acadé

mico en el manejo de métodos. técnicas y mat erial 

didáctico. 

-Planear y promover la elaboración, reproducción 

y distribución de los materiales didácticos que 

requiera la modalidad abierta. 

-Coordinar la producc i ón de los materiales didácti 

cos con apego al plan de estudios y conforme a 

las normas y lineamientos establecidos por la 

Dirección de Planeación Académica. 

-Coordinar y controlar el diseno y elaboración 

de reactivos e instrumentos de medición relaciona

dos con el proceso de ensenanza-aprendizaje de 

la modalidad extraescolar. 

DEPARTAMENTO DE MATERIALES DIDACTICOS: 

OBJET fVO Contr i buir al proceso de ensenanza-aprendizaj e 

de la moda l idad extraescolar , a través de l diser'\o 

y producción de materiales didácticos . 

FUNCIONES.- Disena r- los materiales didácti cos que s e requ iera n 

para el desarroll o de los programa s de es tud jo . 

-Anal izar y actualizar los conteni dos para l ~ 

producción de .Los mater iales d idácticos impres os 

y audiovisua les . 

·D i ser'\a r 1 os e s t udi os ps i copedagóg icos r equeridos 
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en la producción de los materiales didácticos. 

-Tramitar ante las autoridades correspondientes, 

los permisos para obtener las facilidades para 

la grabación en museos . calles. jardines. etc. 

-Reproducir y distribuir los materiales didácticos 

que requieran los Centros de Estudio. 

-Proponer alternativas para mejorar la estructura 

psicopedagógica del material didáctico. 

DEPARTA.MENTO DE EVALUACION: 

OBJETIVO Establecer los mecanismos que permitan de manera 

permanente y sistemlltica diagnosticar y evaluar 

el modelo educativo extraescolar del Colegio 

de Bachilleres. 

FUNCIONES.- Diseflar e implantar los mecanismos de evaluación 

que coadyuven a elevar la eficiencia y eficacia 

de la modalidad extraescolar. 

-Anal izar los resultados de los programas estiib le

cidos a fin de conocer los avances o desviaciones 

obtenidas para r etroa limen tar el modelo. 

-Analizar los aspectos cuantitativos y cualitativos 

del aprendizaje de los estudidntes. 

-Diseflar y validar las técnicas e instrumentos 

de medición de conocimientos y aptitudes del 

es tudiante resp~cto al proceso Je <!nser'\anza

¡iprend izajc, asi como reproduc .ir los . 
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-Integrar y controlar un banco de reactivos por 

por cada una de las asignaturas del plan de estu

dios. 

-Proponer las alternativas que mejoren la operación 

y funcionamiento del Sistema de Ensenanza Abierta. 

SUBOl'RECCION DE OPERACION: 

OBJETIVO Fomentar e l i ngreso y permanencia de los usuarios 

del Sistema de Ensenanza Abierta, asi como el 

uso de los servicios y actividades que contribuyan 

a su formación. 

FUNCIONES. - Proponer y promover los materiales y auxi liares 

didácticos que apoyen los servicios educativos. 

-Difundir y promover la imagen, objetivos y progra

mas del Sistema de Ensenanza Abierta; así como 

los servicios educativos que ofrece a s u comunidad. 

-coordinar y promove r las actividades y eventos 

que complementen la formación educativa del estu

diantado. 

-Proporcionar orien tación y asesorla académica 

a los Centros Reconocidos. que imparten la modalí

dad extraescolar del Colegio. 

-Coordinar la aplicación y controlar las eval uacio

nes finales. a los estudiantt!S de La modi1l ld<1d 

extraescolar. 

-Proponer y dnsarroll<1r· l c1s esLr·nLeq ias v or c 1onHs 
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para mejorar el funcionamiento de los Centros 

de Estudio. 

-Proponer 

de los 

lineamientos que normen la 

Centros de Estudio, asi como 

el cumplimiento de los establecidos. 

operación 

verificar 

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS: 

OBJETIVO Propiciar y fortalecer el estudio independien te 

en el usuario de la modalidad extraescolar, medi

ante la instrumentación y aplicación de los ser

vicios educativos. 

FUNCIONES.- Elaborar y coordinar programas del área psico

pedagógica y consuJ toria que se desarroJ lan en 

los Centros de Estudio . 

-Instrumentar las técnicas de estudio y demás 

actividades complementarias que propicien y de

sarrollen el estudio independiente dt-~ los es

tudiantes. 

-Proponer acciones para mejorar los servic.ios 

educativos y de apoyo a .l proceso de enseflanz<J 

aprend iza je. 

-Sugerir los materiales y auxiliares didácticos 

que complementen los serv icios educativos. 

- Proponer y desarrollar métodos y tér-nicas de 

estudio que cont.ri.buyan éll p1 <•<;eso de 1:nser'\anzn 

apendizaje. 
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-Llevar a cabo la aplicación de evaluaciones fina

les que midan el aprovechamiento académico de 

los estudiantes del Sistema de Ensel'lanza Abierta. 

-Proporcionar la asesorla que requieran los Centros 

de Estudio reconocidos, para su buen funcio

namiento. 

DEPARTAMENTO DE COMUNICACION: 

OBJETIVO Proporcionar la información de los servicios que 

ofrece y actividades que realiza el Sistema de 

Ensel'lanza Abierta, asi como sus loqros y espec

tativas. 

FUNCIONES. - Instrumentar las estrategias de promoción y difu

sión para la operación y funcionamiento de la 

modalidad extraescolar. 

-Investigar y proponer medios de comunicación más 

apropiados para la promoción y difusión de los 

servicios educativos que se promoc ionan en los 

Centros de Estudio. 

-Promover y difundir las técnicas del estudio y 

demAs servicios que propicien el estudio indepen

diente en los estudiantes. 

-Promover y difundir actividades culturales, artís

ticas y deportivas. 

-Disel'lar y producir el material para l a difusión 

del Sistema de Ensel'lanza Abierta . 
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FUNCIONES DEL ASESOR DEL AREA PSICOPEDAGOGICA: 

FUNCION GENERAL.- Ofrecer asesoria psicopedagógica al estudian

te, mediante la orientación en el uso de 

Técnicas y Métodos de estudio que propicien 

el estudio independiente; así como promover 

los servicios y apoyos académicos que ofrece 

el SEA. 

ACTIVIDADES DI ARIAS O CONSTANTES: 

-Man tener comunicac i ón con su jefe inmediato; 

e n el desarrol lo y cumplimiento de las acti

vidades encomendadas. 

-Orientar a los aspirantes en las caracte

rísticas del SEA. 

-Orientar a los estudiantes en el manejo 

de técnicas psicopedagógicas que faciliten 

el desarrollo de sus estudios. 

-Llevar el seguimiento de cada estudiante 

asignado a fin de ayudarlo a determinar: 

su estrategia de estudio, las causas que 

dificulten su avance o bien identificar 

Las causas de su deserción. 

-Asesorar al estudiante en seleccíonar La 

o las asignaturas en las que deba inscribirse . 

-Promover, integrar y e valuar los qcupos 

de estudio. 
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-Participar en la difusión y or9anizaci6n 

de eventos culturales, artisticos y recreati

vos que se efectúen en el Centro de Estudio. 

-Intercambiar puntos de vista académicos 

con los Consultores a fin de fomentar el 

estudio independien te en los estudiantes. 

-Realizar todas aquellas actividades afines 

a su puesto que le indique su jefe inmediato. 

ACTIVIDADES PERIODICAS: 

-Elaborar y presentar a su jefe inmediato 

un informe periódico de las actividades 

realizadas. 

-Asistir a las j untas de trabajo convocadas 

por su jefe inmediato conforme a las necesi

dades de la operación de los programas de 

trabajo vigentes. 

-Asistir a las juntas de academia que convoque 

el Responsable del Area Psicopedagógica, 

conforme a las necesidades de los programas 

de trabajo vigen tes . 

-Anal izar y proponer estrategias que apoyen 

los programas de trabajo de área pslcope

dag6g ica. 
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ACTIVIDADES EVENTUALES: 

-Asistir a cursos de actualización organizadas 

por la i nstitución. 

-Participar e n el diseno, instrumentación, 

operación y evaluación de actividades, cursos 

o talleres que apoyen el desarrollo de habi

lidades que promuevan el estudio i ndependiente. 

-Participar e n la elaboración de articulos 

para las publicaciones de la Coordinación 

del Sistema de Ensenanza Abierta. 

-Participar en el diseno, aplicación y codi

ficación de encuestas a fin de detectar 

las caracteristicas y necesidades de los 

usuarios. 
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2 . - ACTIVIDADES REA.LIZADAS POR EL ASESOR DEL AREA PSICOPE

DAGOGICA. 

Este apartado comprende propiamente el informe de las 

actividades desempenadas como asesor psicopedaqógico del s. E. A. 

del Colegio de Bachilleres, as1 como la descripción y análisis 

de los resultados obtenidos durante el ejercicio de la práctica. 

Las actividades desempenadas por el asesor del área psico

pedagógica están quiadas fundamentalmente por los siguientes 

ob jetivos: 

Informar a los usuarios del Sistema de Ensenanza Abierta, 

acerca del funcionamiento del mismo. 

Orientar a los estudiantes del Sistema de Ensenanza 

Abierta en la aplicación de técnicas y métodos de estu

dio que propicien el estudio independiente. 

- Motivar a los estudiantes para el cumplimiento de sus 

objetivos de aprendizaje. 

- Promover, integrar y eva l uar circulas de estudio. 

Promover entre los estudiantes la utilización de los 

servicios y apoyos académicos que ofrece el sistema. 

Para el cumplimiento de los objetivos mencionados, el 

trabajo de asesoria adopta dos modalidades; grupal e individual. 

Dentro de la asesoría grupal se considera e desempeno 

de las primeras tres de las actividades que a continuación se 

mencionan y las tres restantes se refieren al trabajo de asesorla 

individual: 

a ) Impartir La "PláUca Introductoria" . 
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b) Impartir el "Curso-Taller para el Estudio Independiente" 

c) Coordinar "C1rculos de Estudio". 

d) "Sequimiento Académico" de los estudiantes. 

e) "Atención Personal". 

f) "Asesoría Permanente". 

A continuación nos ocuparemos de cada una de las anteriores 

de acuerdo a la forma como se enlazan en la práctica, es decir; 

Plática Introductoria, Curso-Taller, y Seguimiento Académico, 

por ser las tres fases del procesa de inducción. En seguida 

serán abordadós; La Coordinación de C1rc ulos de Estudio, Aten-

ción Personal y Asesor1a Permanente. 

a) PLATICA INTRODUCTORIA. 

La Plática Introductoria está orientada c on el propósito 

de informar a los aspirantes al SEA del Colegio de Bachilleres. 

acerca de los elementos administrativos . didácticos y académi-

cos que el sistema les ofrece. Este propósito está gu iado 

bajo la consideración de bri ndar al aspirante elementos que 

le permitan visualizar si ésta modalidad educati va responde 

a sus necesidades. Tal C<Onsideración se fundamenta en el 

hecho de que un sistema de ensenanza abiert a presenta caracte

risticas especificas distintas a l as de un sistema escolarizado 

y de a cuerdo a la información obtenida a través de la Ficha 

S.E. P.. que integró datos estad1sticos sobre l a situación 

s ocioeco nómica y educativa de Jos estud iantes, a pl icada de 

e nero 1983 a enero 1984, el 95% de los usuarios del SEA pro 

vienen de un sistema escolarizado y por tanto desconoce n la 
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conceptualización y funqionamiento de un sistema abierto y 

particularmente del nuestro. Con la finalidad de salvar tal 

situación la asistencia a la Plática Introductoria se plantea 

como requisito obligatorio -además de la entrega del original 

del certificado de educación media, acta de naci miento y foto

grafias- para aquellos que demandan su i ngreso al SEA. 

La Plática Introductoria se considera como la primera 

etapa de un proceso inductivo para el estudiante, que se conti

nua con la asistencia (opcional) al Curso-Taller para el Estu

dio Independiente y concluye con la etapa de seguimiento acadé 

mico . 

Tiene lugar en cada uno de los centros de estudio dis

puestos por el Colegio de Bachilleres para su Sistema de Bnse

nanza Abierta todos los sábados laborales del ano con una 

duración aproximada de dos horas y corre a cargo del asesor 

psicopedagógico, representando para éste una actividad perió

dica, tomando en cuenta que existen al menos ocho asesores 

en cada centro. 

Los asistentes a la plática son captados a través de 

los asesores psicopedagógicos durante la semana previa o bien 

remitidos de la Oficina de Registro y Control Escolar (ORCB). 

El único requisito impuesto a los usuarios para acceder 

a la sesión introductoria, es la puntualidad en la hora marcada 

para su inic io. 

La plática representa el primer enlace del futuro usuario 

con la lnstitució~ por lo que el asesor psicopedagógico debe 

pr-oyecr.ar una buena imagen, preparando con anticipación el 

mater ia 1 promociona l que entregará a tos asistentes ( fol lcto 
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informativo, calendario de actividades escolares, plan de 

estudios. ejemplares del periódico semanal del SEA "El Monitor") 

y el que usará para la conducción de la sesión (Videocinta 

"Pre. SEA", Cuaderno de trabajo para el estudiante del Curso

Taller de Estudio Independiente), además de promover una atmós

fera dinámica durante la conducción de la sesión. 

Para el desarrollo de la Plática Introductoria, el asesor 

psicopedagógico se conduce de acuerdo a los lineamientos marca

dos en el documento 'denominado "Plática Introductoria" (vease 

Apéndice 1, pag. 187 L elaborado con el objeto de cuidar la 

uniformidad de la información. 

Las técnicas didácticas utilizadas durante la sesión 

son elegidas a criterio del asesor que la conduce. 

Los materiales utilizados para apoyar la conducción de 

la plática son: 

Videocinta "Pre-SEA" 

Plan de estudios. 

Calendario de actividades del SEA. 

Cuaderno de trabajo del estudiante para el curso

Tal ler de Estudio Independiente. 

Los instrumentos de control de información son: 

Registro semanal de servicios de asesor ía psicopedagó

qica. (Forma L pag.~17). 

Comprobante de asistencia a la Plática Introductoria 

(Forma 2 •. pag . 218) . 

A continuación ofrecemos una descripción anecdóticd del 

desarrollo de la Plática Introductoria, de acuerdo a la expe-
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riencia de la autora. 

"La Plática Introductoria inicia con la proyección de 

la videocinta denominada "Pre-SEA", que contempla 20 minutos 

de duración y expone en términos generales los objetivos de 

creación del SEA y los recursos administrativos, didácticos 

y académicos que ofrece, a fin de despertar el interés de 

los asistentes. Al término de la misma el asesor psicopedag6-

gico se presenta ante el grupo y comunica el objetivo de la 

plática introductoria. Con la fina1idad de propiciar un am

biente que permita y facilit.e la libreexpresi6n de los asisten

tes, el asesor aplica una dinámica grupal de las denominadas 

"para romper el hielo", por ejemplo "Binas o cuartas". 

Al finalizar con la dinámica grupal se observa cierto 

relajamiento en el grupo manifestado a través de los comenta-

rios de los asistentes. En seguida el asesor haciendo uso 

de la técnica expositiva y apoyado en el esquema marcado en 

el documento antes mencionado (Apéndice l. pag.18/ ), explica 

los antecedentes de creación del SEA del Colegio de Bachilleres 

enfatizando sobre la validez oficial de los estudios . · Asl 

mismo expone las generalidades del plan de estudios entregando 

a los asistentes el folleto informativo que lo contiene, una 

vez aclaradas las dudas planteadas por los asistentes prosigue 

con la descripción de los recursos del SEA, explicando los 

objetivos del Curso-Taller para el estudio independiente y 

sei'lalando ·las ventajas que representa para quienes opten por 

esta modalidad educativa. Explica las funciones del asesor 

psicopedagógico solicitando a los participantes anoten el 

nombre y horario de asistencia al centro del asesor que conduce 
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la sesión, ya que los que decidan su inscripción quedarán 

asignados a la atención de él. Se refiere en seguida a las 

funciones del Consultor y destaca la importancia que ambos 

tipos de asesoria representan para la consecución de sus obje

tivos de aprendizaje, entregando los horarios de asistencia 

al centro de estudios de cada uno de los consultores y asesores 

psicopedagógicos. En seguida refiriéndose al material impreso, 

explica sus caracteristicas estructurales y la relevancia 

de su uso para los estudiantes del SEA, indicando los lugares 

en donde pueden ser adquiridos. Prosiguiendo con la exposición 

destaca el papel de los materiales complementarios, como un 

apoyo que facilita y estimula el aprendizaje, al i gual que 

la realización de las prácticas de laboratorio tienden a refor

zar los conocimientos teóricos de las materias experimentales. 

enfatizando que éstas son de carácter obligatorio. 

Por lo que hace al servicio de biblioteca. el asesor 

explica el procedimiento para acceder a éste y resalta las 

conveniencias de utilizar los servicios que en e lla se prestan. 

El punto referido a ¿Cómo estudiar en el SEA? es abordado 

mediante la inclusión de una dinámica qrupal "Torbellino de 

i deas" misma que permite J.a libre expresión de los asistentes 

a la vez que proporciona retroalimentación al asesor respecto 

a la comprensión de la información vertida durante su exposi

ción, en este punto se destacan las ventajas que representa 

la integración de círculos de estudio donde se comparte la 

tarea del estudio con otras personas que tienen Los mismos 

intereses académicos, y se les moti va para que <1sistan ::i 1 

Curso-Taller en donde podrán identificar a ot..ras personas 
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que comparten sus intereses para conformar un circulo de estu

dios. Llegando el punto referido al proceso de evaluación 

se hace entrega del calendario que indica los periódos dispues

tos para evaluación final y se explican las fases que involucra 

dicho proceso. Una vez que han sido resueltas las preguntas 

planteadas por los asistentes, el asesor realiza una recapitu

lación de los temas abordados y retroalimenta al grupo mencio

nando las caracteristicas particulares del SEA. Antes de 

concluir la sesión el asesor invita a los participantes al 

Curso-Taller para el Estudio I ndependiente, el cual siempre 

inicia el sábado siguiente, indicando el punto de reunión 

y el horario, también se les muestra el cuaderno de trabajo 

que deberán adquirir para participar en el curso. Indica 

que quienes no tengan la posibilidad de asistir, se entrevisten 

con él durante la siguiente semana o bien que lo hagan a la 

brevedad posible para que reciban orientación individual. 

La sesión se concluye con el registro de los asistentes 

y la entrega del comprobante que certifica su asistencia a 

la Plática Introductoria y agradeciendo la atención de su 

presencia~. 

R E S U L T A O O S 

Se debe advertir que el análisis de los resu l t ados presen

ta ciertas limit&ciones debido a los factores si guientes : 

A la carene.la de un mecanismo que informe al asesor 
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psicopedagógico acerca de la matricula resultante 

de la sesión i mpartida. 

A la carencia de un registro que permita la caracteri

zación del grupo atendido por el asesor psicopedagó

gico. 

Al carácter opciona l que se imprime al servicio de 

asesor ia psicopedagógica. 

Considerando lo anterior los instrumentos utilizados 

para este reporte son; Los informes semanales de servicios 

de asesoria psicopedaqógica elaborados en un lapso de 12 meses, 

y las observaciones r ealizadas a través del ejercicio de la 

práctica. 

El trabajo de análisis ha sido realizado tomando en cuenta 

dos aspectos; el aspecto cuant itativo y el aspecto cualitativo. 

ANALISIS CUANTITATIVO: 

Los datos para éste aspecto han sido tomados de los infor

mes semanales de servicio de asesoria psicopedagógica, 

observando lo siguiente: 

El asesor psicopedagógico en cuestión ha impart i do 

c inco sesiones correspondientes a la P l ática Introduc

toria, de un total aproximado de 50 que s e han impar

tido en el Centro 2 ~cien metros" considerando que 

la plantilla del área de asesoria psicopedagógica 

esta i n tegrada por nueve Asesores Psicope daqógic o s 

y dos Monitores para el mismo centro . 
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El número de asistentes a las sesiones de Plática 

l ntroductoria fluctuó dentro de un rango de 35 a 55 

asistentes (Ver FIGURA 1 en la siguiente pág i na ). 

El número total de asistentes para las cinco sesiones 

fue de 243. 

ANALISIS CUALITATIVO: 

Este aspecto es abordado a par-ti r de las observaciones 

realizadas en el ejercicio de la práctica, considerando 

lo siguiente : 

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS: 

Por lo que hace a l Objet ivo General que pretende 

que los estud i antes "conozcan" las caracteristicas 

del SEA, podemos decir que no e x iste un mecanismo 

evaluatorio que permita observar el logro del mismo 

e n los términos planteados. Sin embargo se supone 

s u cumplimiento debido a que los estudiantes reciben 

la información via tres c anales: 

a ) Proyección de la Videocinta "Pre-SEA" . 

b) Exposición del Asesor Psicopedagóqico . 

c) Folleto In f ormativo. 

Respec.to a los Objetivos Especi f icos . que pretenden 

La identificación de Los elementos a dm i n istrativos , 

didáct i cos y académi cos del SEA , se ha observado 
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SESIONES DE PLATICA INTRODUCTORIA 

FIGURA 1 Muestra el número total de asistent es 
a cada una de las cinco sesiones de "Plática In tro
ductoria". i mpartidas por el Asesor Psicopedagógico . 

Sesión I 
Sesión II 
Sesión 1 II 
Sesión IV 
SESIÓN V 

38 
47 
54 
50 
54 
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que éste se logra una vez que los estudiantes ini

cian sus actividades y entran en contacto con cada 

uno de estos. 

ASPECTO METODOLOGICO: 

- Uniformidad de la Información; Este aspecto ad

quiere relevancia debido a la diversidad en la 

formación profesional del personal del área psico

pedagógica y ha sido considerado mediante la 

elaboración de un documento (Apéndice 1, pag 

187L que especifica el tipo de información que 

se proporciona a los asistentes a la Plática 

Introductoria. 

- Técnicas Didácticas; 

que especi fique las 

No existe un procedimiento 

técnicas didácticas viables 

de ser utilizadas en la conducción de la sesión 

introductoria. Observándose que esto queda a 

criterio del asesor psicopedagógico que imparte 

la Plática Introductoria, existiendo quienes 

se limitan a la mera exposición y quienes se 

apoyan en la inclusión de dinámicas grupales, 

lo cual de existir el mecanismo a decuado permiti

ria observar diferentes resultados. 

Limite de Cupo; El acceso a la sesión introducto

r-ia se limita bajo un único criterio. la puntua-
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lidad en la hora marcada para su inicio, observan

do como resultado la necesidad de dar atención 

a grupos que sobrepasan del número 100, situación 

que se ha observado frecuentemente durante perió

dos posteriores a la publicación de los resultados 

del concurso de admisión del Colegio de Bachil l e

res y de otras instituciones educativas. 

Selección de los Asistentes; No exi ste un procedi

miento que posibilite la selección de los asisten

tes a la . plática introductoria, atendiéndose 

bajo los mismos criterios a quien tiene un ano 

o menos de haber egresado de secundaria , a quien 

hace ya varios anos abandonó los estudios, a 

quien real i za trámite de cambio del sistema esco

larizado del Colegio de Bach i lle res al SEA, a 

quien proviene de o tra I nsti t uc ión educativa 

y pretende reval idar materias. Esto t i ene como 

resu l tado que el asesor psicopedagóg ico at i enda 

grupos muy heterogéneos en cuanto a sus i ntereses 

motivaciones y edades, lo cua l di f iculta Ja c on

ducción de la s esión y l i mita o bien i mpide l a 

prev i sión de .resultados. 

CONTROL DE LA INFORMACION: 

- El r~~istro de as i stentes a l a p lAtica i ntr oduc

tor i a se real i za en l as hojas de "Re gistro Semana l 

de Servic i os de Aseso r 1a Ps icopeda góg ica " ( FORMA 

• 
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l, pag. 217 ) el cual -es entregado por el asesor 

al Responsable de Centro. En él se anota el 

nombre del estudiante, el tipo de servicio que 

recibió y la fecha. 

- "El comprobante de Asistencia a la Plática Intro

ductoria" (FORMA 2, pag.218), representa el meca

nismo que informa acerca de quien ha cubierto 

este único requisito previo a la i nscripción, 

y es entregado a los asistentes al finalizar 

la sesión introductoria para que éstos a su vez 

lo entreguen a la Oficina de Registro y Control 

Escolar cuando realicen sus trámites de inscrip

ción al SEA. 

De acuerdo a la "Guia de Aplicación del Curso 

Taller para e l Estudio Independiente" , documento 

elaborado por la Coordinación del Sistema de 

Ensenanza Abierta en Junio de 1985 (Apéndice 

2, pag. 198), se establece que la Oficina de Regis

tro y Control Escolar "Emtrega al estud i ante 

la ficha de datos estadisticos para que la 1 le

ne ... " . Sin embargo no se espec 1 f i ca proced i -

miento alguno para que esta información llegue 

al asesor psicopedagógico, mismo que debe perma

necer a la espera de que e l e studiante regrese, 

de manera voluntaria, para obtener los y registrar 

los en la "Tarjeta de Control de Seguimiento 

Ac adémico del Estudiante en Ases or í a Psicopeda-
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gógica" (FORMA 3 , pag. 2}9 ). 

- El formato d e nominado ~Perfil del Grupo atendido 

en la Plática Introductoria~ (FORMA 4, pag. 

2 20). d e be ser elabor ado tomando como base la 

tarjeta antes mencionada. 

El propósito de contar con ésta informac ión es 

para que el asesor ps icopeda gógico observe las 

caracteristicas generales de l grupo que atenderá 

en el Curso-Taller de Estudio Independ iente. 

Como resultado de estos mecanismos de control 

de la i n formaci ón, tenemos que: 

Por lo que respecta al "Registro de Asistencia'', 

éste es utilizado por el asesor psicopedagógico 

para cotejar que efectivamente. los asistentes 

al Curso-Taller han reci bido la Plática Intro

ductoria. Sin Embargo es necesario adverLir 

que no e x isten lineamientos que especiflquen 

que el estudiante deba asistir al Curso-Taller 

con el asesor que le i mpartio la Plática Intro

ductoria, pudiendo ini ciarlo cuando lo conside

ren pertinente o bien no asistir. 

Si tuación que da como resultado que el asesor 

psicopedaqógico desconozca lo sucedido con 

los participantes de la ses ión por él impdrtida 

y que no regresan al Curso-Taller o a la orien

tación individual. 
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- Por lo que hace al "Comprobante de Asistencia 

a la Plática Introductoria" podemos s enalar 

que éste es el único enlace entre el asesor 

psicopedagógico y la Oficina de Registro y 

Control escolar, provocando como resultado 

que para el asesor psicope dagóg ico la total 

carencia de información acerca de las caracte

risticas de la población atendida. El análisis 

de esta s i tuación nos permite observar que 

esta carencia ha tenido i mplicaciones serias 

para la planeación de actividades que propicien 

el estudio independiente. 

- Por lo que toca a la "Tarjeta de Control de 

Seguimi ento Académi c o del Es tud iante e n Aseso

ria Psicopedagógica" . esta no representa real

mente un control dado el carácter opcional 

de l servicio de asesoria psicopedagógica. 

Y cabe senalar también la falta de provisión 

oportuna de este recurso. 

- Por lo mencionado hasta aqui, es cla ro que 

e l "Perfil del Grupo" no puede ser elaborado 

según lo i nd ica el procedimiento, con lo cual 

se pierde el objetivo por el cual fue disenado. 

Sin e mbargo con el fi n de contar con esta 

información, en la práctica éste es elaborado 

e n la primera sesión del Curso-Taller. Por 

tal motivo este punto será retoma do al anali:¿ar 
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los resultados del Curso-Taller para el Estudio 

Independiente. 

b) CURSO TALLER PARA EL ESTUDIO INDEPENDIENTE. 

El ingreso al Sistema de Ensef\anza Abiertá requiere de 

una inducción que permita al estudiante adaptarse en brev~, 

a la situación que ·esta modalidad educa ti va plantea, tomando 

en consideración dos aspectos f undamenta les: información y 

experiencia. 

El Curso Taller impartido por el asesor psicopedagógico 

ha sido planteado como párte fundamental e n el proceso de 

inducción del estudiante de nuevo ingreso. Este proceso con

templa dos etapas, una informativa y otra práctica. 

La primera se realiza durante .cinco ses i ones sabatinas, 

teniendo cada una cuatro horas aproximadas de duración, en 

las cuales se proporciona al estudiante información acerca 

del aprendizaje, la planeación en el estudio independiente . 

la lectura de comprensión, la i nvestigación documental , conclu

yendo en la quinta sesión con l a elaboración de una agenda 

de traba j o en la cual se pretende que el estudiante integre 

l o vis t o e n l as anteriores sesiones y disene su propia estrate

gi a de e studio. 

La s e gunda etapa denominada ~seguimientoff tiene una dura

ci ón de doce semanas, y representa para e l e studiante de nuevo 

ingreso una alternativa para adquirir exper i encia respec t o 

a la elección de su propia estrategia de aprendizaje . Du rante 

este p1~r iódo el estudiante contará con el apoyo de asesor 
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psicopedagógico, quien a t r avés de entrevistas personales 

con el estudiante se informará acerca de l desarrollo de las 

actividades propuest as en la agenda de trabajo y orentará 

y mot ivará al estudiante para la consecusión de sus objetivos , 

generando un proceso de autoevaluación respecto a su desempef\o. 

Es necesario aclarar que en este proceso introductor io 

se sug iere a los estudiantes de primer i ngreso la elección 

de tres materias especificas que son a) Taller de Lectura 

y Redacción, porque les proporciona e lementos que faciliten 

el desarrollo de la habilidad de expresión oral y escrita, 

b) Metodologia de la Ciencia, porque destaca la importancia 

del proceso lógico del pensamiento y c) Matemáticas, porque 

representa la aplicación del proceso lógico del pensar. 

Debemos set\alar también que este proceso i ntroductorio 

no presenta . al estudiante fórmulas que faciliten el é xito , 

sino que pre tende preparar al estudiante para el análisis 

de su comportamiento, para que de manera conciente desarrollo 

sus estudios de bachillerato e n esta modalidad e duca tiva. 

Por otra parte, el asesor psicopedagógico que pñrticipa 

en la inducción estará en pos i bil i dad de aplicar la experiencia 

adqu i r ida en el desempe f\o de sus funciones, a daptándola al 

marco de r eferencia en que se desarrolla el curso taller, 

procurando mantener e n s us acciones como principio básico, 

el proporcionar información que permita al estudiante estable

cer estrateg i as pa ra l a solución que el estudio independiente 

le irá planteando ~uran te el cicl o educat ivo que inici a. 

Para el ,desarrollo del curso taller se han d iseñéldo ma te

ria les i.nstruccionales tanto para e l estud iante c omo para 
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el asesor psicopedagógico. 

Para el estudiante se ha disenado un Cuaderno de Trabajo, 

el cual integra información general que se proporcionaré duran

te las cinco sesiones de la primera etapa del curso y en el 

se busca que cada estudiante encuentre una guia para la ejecu

ción de actividades, además de proveerlo de resúmenes y ejerci 

cios y proporcionarle guias que faciliten el seguimiento . 

Por lo que hace al material instruccional para el asesor 

psícopedagógico éste se conforma por ; La Guia del Asesor Psico

pedagóg ico, (Apéndice 3, pag .2 09) , estructurada en tres apar

tados. 

1. - Guia de Actividades Previas; en ésta se consideran 

todas aquel las acciones que el asesor psicopedagó

gico deberé real izar a ntes de cada sesión de la 

primera etapa del 

del material par 

curso, incluyendo la preparación 

los estudiantes, el dominio de 

la información que será proporcionada y el conoci

miento de algunas técnicas que se s ugieren para 

el desarrollo de las sesiones. En esta guia se 

remite constantemente al asesor a una serie de 

lecturas que se conforman en una antología. 

2. - Guia de Conducc i ón; Presenta un cuadro de activi

dades que se llevarán a cabo durante cada sesión. 

este cuadro contiene los temas y objetivos del 

mismo, sef\alando las actividades, los procedimientos, 

materiales y tiempo requerido para e l logro de 

los objetivos. 
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3.- Antologia; Representa el material de apoyo para 

el asesor y esta conformada por material bibliográ

fico que contiene la información minima para el 

logro de los objetivos del curso taller. Esta anto

logia tiene además la finalidad de lograr criterios 

homogéneos en el manejo de la información por parte 

de los asesores psicopedagógicos. 

A continuación se describirá la estructura del curso 

taller, seftalando cada una de las cinco Unidades que lo confor

man y los temas que son abordados, asi como los objetivos 

que se persiguen y el tipo de información que se proporciona 

a los estudiantes. 

OBJETIVO GENERAL DEL CURSO TALLER PARA EL ESTUDIO 

INDEPEND !ENTE: 

Que el estudiante aplique aquellos métodos y técnicas 

de estudio que han s i.do revisados durante el curso, de 

acuerdo a sus necesidades, para efectuar su bachillerato. 

UNIDAD I: EL APRENDIZAJE EN EL ESTUDIO INDEPENDIENTE: 

OBJETIVO DE LA UNIDAD: El estudiante analizará los proce

sos que intervienen en el aprendizaje y su importancia 

en el estudio independiente. 
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TEMA l CONCEPTO DE APRENDIZAJE. 

Este tema contempla como objetivo, la proposi

ción por parte del estudiante de una definición 

del concepto de aprendizaje. Para lo cual los estu

diantes realizan de manera i nd ividual la lectura 

del artículo denominado: "¿Qué es el aprendi-

zaje?", (Ardila, 1977), contenido en su cuaderno 

de trabajo y en el que se hace referencia al enfoque 

conductual del aprendizaje. Una vez concluida la 

lectura, el asesor psicopedaqógico organiza grupos 

de trabajo de cinco o seis personas para que se 

discuta el tema y se obtenga la definición del con

cepto de aprendizaje. Pasado el tiempo previsto 

para esta actividad ( 15 min .) los estudiantes. bajo 

la conducción del asesor, exponen por equipo las 

conclus iones obtenidas. Una vez que han expuesto 

todos los equipos su definición de aprendizaje, 

el asesor promueve la discusión del grupo a través 

de preguntas en relación al tema y amplia la i nfor

mación sin perder de vista el enfoque conductual 

del a pre ndizaje. con la finalidad de obtener una 

definición del concepto de aprendizaje común para 

todo el grupo. 

TEMA 2 TI POS DE APRENDIZAJF. 

2 . 1- Aprendi zd je repetiLivo. 
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2.2.- Aprendizaje significativo. 

Este tema se desarrolla con el objetivo de 

que el estudiante distinga las características de 

los dos tipos de aprendizaje. Para esto, el asesor 

psicopedagógico expone la importancia del tema y 

explica los dos tipós de aprendizaje, a partir de 

lo senalado por Ausubel (1979) psicólogo cognoscitivo 

en relación a los dos procedimientos para la adquisi

ción del conocimiento deno~inados: aprendizaje repe

titivo y aprendizaje por descubrimiento. Con la 

finalidad de proporcionar una vivencia práctica 

a los estudian~es, el " asesor solicita la lectura 

individual de un texto de carácter histórico denomi

nado "La Revolución Húngara de Bel a Kún", contenido 

en su cuaderno de trabajo, indicando que cuen tan 

con veinte minutos para la realización de la misma. 

Pasado el tiempo se aplica un examen, en relación 

a la lectura realizada, 

diferencia ent~e los dos 

que permite evidenciar la 

tipos 

que proporciona al estudiante 

de aprendizaje, y 

la identificación 

del tipo de aprendizaje que ha ut ilizado en la reali

zación de la lectura. Una vez concluido el tiempo 

para la respuesta al examen (15 min . L el asesor 

proporciona las respuestas correctas y promueve 

la d.iscusión del grupo en torno a las ventajas y 

y desve11tajas de cada uno de los tipos de aprendizaje 
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referidos, a n tes de dar por terminado el tema el 

asesor aclara las dudas de los estudiantes y concluye 

que ambos tipos de aprendizaje pueden ser utilizados, 

en función de las necesidades de la persona y la 

naturaleza de la información. 

TEMA 3: PROCESOS DE APRENDIZAJE. 

3.1.- Atención. 

3.2.- Memoria y Retención. 

3.3.- Motivación . 

El objetivo que propone este tema, es que los 

estudiantes infieran los procesos que intervienen 

en el aprendizaje. El desarrollo de este tema, 

descansa fundamentalmente en la realización de 

ejercicios, por parte de los estudiantes, que invo

lucran cada uno de los procesos referidos en los 

puntos anteriores y que están contenidos en el 

cuaderno de trabajo del estudiante. Por lo que 

hace al proceso de Atención, los estudiantes reali

zan un ejercicio que consiste en identificar di fe

rencias en dos figuras que aparentemente son idénti

cas. Para el proceso de memoria y retención, el 

ejercic io consiste en la retención y evocación 

de dos l istas de palabras (una de palabras que 

no guardan ninguna relación entre sí y otra de 

palabras ordenadas) . Al término de ciida ejercicio 
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el asesor promueve y diriqe la discusión del grupo 

en torno a los procesos implicados en cada uno, 

aclarando las dudas y complementando la información 

en función de los fundanaentos teóricos que hacen 

referencia al enfoque conductual del aprendizaje. 

Por lo que toca al proceso de motivación, se soli

cita a los estudiantes la lectura individual del 

articulo que aparece en su cua~erno de trabajo y 

que se denomina, ¿Qué es lo que nos hace apren-

der?, el cual explica la motivación como el "conjun

to de necesidades, intereses y deseos", concluida 

la lectura se orqanizan grupos de cinco o seis 

personas para la realización de un ejercicio viven

cia! en relación al teina. Al finalizar el ejercicio. 

el asesor da una explicación acerca de la motivación, 

basándose en la teoria de las necesidades jerarqui

zadas básicas propuesta por Maslow, A.. citado en 

Chadwi ick, M. (1981), as1 mismo explica en que con

siste la motivación intrinseca y extrinseca. promo

viendo la participación de los estudiantes a través 

de pregun tas. Finalmente se concluye des tacando 

la importancia de la motivación para el aprendizaje 

y que la moti vación dar1a mayor resultado y por 

qué, resaltando la importancia de la motivación 

intrinseca. Antes de final izar el asesor recapi

tula las ideas centrales de éste tema. 
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TEMA 4: ESTUDIO INDEPENDIENTE. 

El objetivo de este te11a consiste en la identi

ficación por parte de los estudiantes de las caracte

risticas del estudio independiente. Para el de

sarrollo de este tema el asesor psicopeda9ó9ico 

desarrolla una explicación acerca del estudio depen

diente e independiente, destacando las caracteris

ticas del sequndo, fundanientando su exposición en 

los planteamientos que hacen dos autores Lafourcade 

(1974) y Knowles ( 1982), acerca del estudio indepen

diente. Par concluir con la unidad, el asesor pre

gunta a los estudiantes acerca de las dificultades 

que ellos consideran que enfrentarán al tratar de 

realizr sus estudios de manera independiente . Antes 

de dar por terminada la unidad el asesor resuelve 

las dudas de los estudiantes, y recomienda la elabo-

ración de las actividades durante la semana, que 

consisten en la lectura de la unidad I del Módulo 

1 de las materias de Taller de Lectura y Redacción. 

Metodoloqia de la Ciencia y Matemáticas. 

UNíDAD II: LA PLANEACION EN EL ESTUDIO INDEPENDIENTE: 

OOJ ETIVO DE l:.A UNIDAD: El estudiante ana 1 izará los ele

mentos de la planeaci6n y su importancia para el estudio 

independiente. 
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CARACTE.RISTICAS DEL BACHILLERATO EN EL 

SISTEMA DE ENSEAANZA ABIERTA (SEA). 

El desarrollo de este tema tiene como propó~ito 

que el estudiante mencione las características del 

bachillera to en el SEA, para lo cual el asesor ubica 

a los estudiantes en el tema a través de la exposi

ción de lo que es el bachillera to y c uales son sus 

objetivos atendiendo al acuerdo de l a XIII Asamblea 

General de la Asociación Nacional de Un iversidades 

e Institu tos de Enseftan za Superior, (Apéndice 4 

pag. 214 ) . Para abor dar las particularidades del 

bach illerato en el SEA se solicita la lectura i ndivi

dual de l articulo "El Bachillera to en el SEA" (Cole

gio de Bachilleres. 1984), contenido en el cuaderno 

de trabajo del estudiante y s e promueve la parti.ci 

pación de los estudiantes dirigiendo la discusión 

para que relacionen el tema con lo expuesto anterior

mente en la ''Plática Introductoria" y los objetivos 

del SEA. El tema se concluye solicitando a los 

estudian tes anoten en su cuaderno de trabajo sus 

conclusiones. 

TEMA 2 EL ESTUDIANTE EN EL SEA. 

El objetivo en es te punto es que los estudiantes 

distingan las caracteristi cas de un es tud i ante de 
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sistema tradicional de las de un estudiante de siste

ma abierto. Para abordar el tema el asesor coordina 

la técnica 9rupal den0111inada "Dramatización", que 

"consiste en la escenificación de una situación 

hipotética en ese 1110111ento, pero que puede darse 

en la vida real de un 9rupo o una comunidad" (Martín, 

s/ano) , en la cual participan ocho estudiantes d i vi

didos en dos grupos, uno de los cuales rep,resenta 

a un grupo de estudiantes de un sistema tradicional 

y sus actitudes ante el maestro, el otro 9rupo repre

senta a un 9rupo de estudiantes de sistema abierto 

que conversan en un circulo de estudio. Al finalizar 

la representación el asesor solicita a .los demás 

estudiantes comenten sus observaciones, y amplia 

el tema haciendo referencia a las ventajas y desven

tajas de uno y de otro sistema, de acue rdo a los 

conceptos vertidos por Salvador Moreno (s/ a no ) y 

los que aparecen en un articulo editado por el Cole

gio de Bachilleres (op . cit. 11-12). 

TEMA 3: IMPORTANCIA DE LA PLANEACION EN EL ESTUDIO 

INDEPENDIENTE. 

El propósito de este tema es que los e stud i antes 

va loren la importancia asi como la necesida d de 

planear en el estudio independiente. Para introducir 

a los estudiantes al tema el asesor l os c ue s t i o na 

acerca de las dificultades que en f ren t~ron e n la 
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realización de la tarea asignada en la sesión ante

rior, anota las más representativas e el pizarrón 

y solícita los comentarios al respec to dirigiéndolos 

hacia la i mportancia de planear las actividades. 

En seguida los estudiantes vivencian la importancia 

de la planeación a través de la realización de un 

"ejercicio que observa la capacidad · de planeación 

de material instructurado" ( Avol io, 1980). para 

lo cual disponen . de 20 minutos. pasando el tiempo 

el asesor organiza al grupo en subgrupos de cuatro 

personas para que comenten sus respuestas y lleguen 

a un resultado común, el mismo que será discutido 

por todo el grupo a través de un representante de 

cada subgrupo, los resultados son comparados con 

el resultado correcto expuesto por el asesor. conclu

yendo que cada persona planea de manera diferente 

de acuerdo a su tiempo, recursos y tareas a realizar . 

El tema se refuerza con la exposic ión del asesor 

acerca de la definición y caracteristicas de la 

planeación, asi como los pasos para el diseflo de 

un plan de traba jo eficaz. resaltando las ventajas 

que ambas representan para las actividades del ser 

humano, desde la perspectiva de autores como José 

Moreno ValerL (1975) y Susana Avolio de Cots, 1980. 

Antes de final izar el punto el asesor res uelve las 

pregunta.:; p lanteadas por los estudiantes. 
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ASPECTOS QUE DEBEN TOMARSE EN CUENTA PARA 

LA PLANEACION DEL ESTUDIO INDEPENDIENTE. 

La finalidad de éste tema es que los estudiantes 

traduzcan en objetivos sus necesidades de estudio. 

Utilizando la técnica expositiva el asesor enuncia 

la defin ición de "necesidad" y sus clasificaciones 

de acuerdo a los conceptos manejados por la ANUIES, 

(1 979), y por Paul y Blanchard Hersey (1981), asi 

mismo destaca la i mportáncia del establecimiento 

de metas y objetivos desde la persperctiva de Lafour

cade, P. (1974), y Mager, F.R. (1975), para fina

lizar con la exposición el asesor aborda el tema 

de autoevaluación y transcribe e n el p izarrón 

el modelo de autoevaluación propuesto por Lafourcade, 

(1974). En seguida se promueve la participación 

de los asistentes sol i citando ejemplos que reflejen 

lo e xpuesto . A fin de considerar la importancia 

del tiempo para la planeac ión. se realiza una lectura 

comentada del material disef\ado por la Universidad 

Pedagógica Nacional, (1981), en donde se destaca 

la importancia de la d istribución del tiempo en 

en el estudio independiente. A fi n de observar 

la aplicación de los conceptos vertidos, el asesor 

solicita a los estudiantes la elaboración de un 

plan de objetivos por realizar, sugiriendo a manera 

de ejemplo el que aparece en el cuaderno de trabajo 

del estudiante. Indica tambjén que éste será reto= 

mado al revisar l a unidad V .X1 l Curso Td l ler. Final-
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inente se enuncla la tarea semanal, que consiste 

en la lectura y c<>1q>rensi6n de la Unidad I del 

l'lódulo l de las Nterias de Matemáticas I y Metodo

l09ia de la Ciencla I. 

UNIDAD III LECTURA DE COMPRENSION 

OBJETIVO DE LA UNIDAD: El estudi.ante apl icarA los recursos 

adquiridos para optl11lzar su técnica de lectura de com

prensión en el estudlo de los llbros. 

TF.MA 1: IMPORTANCIA DE LA LECTURA. 

La finalidad de este punto es que el estudiante 

exprese por escrito las ventajas de la lectura de 

libros. El asesor coraunica a los estudiantes el 

objetivo de la unidad y cuestiona a los estudiantes 

acerca de las ventajas que representan l os libros . 

Se solicita la atención de los estudiantes para 

escuchar la audiocinta denominada "La Lectura" (SEA., 

s/al\o), la cual es comentada ·entre todo e l grupo 

para destacar las ideas principales . Finalmente 

los estudiantes anotan sus conclusiones en el cuader 

no de trabajo. 
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TEMA 2: ¿CUANTAS TECNICAS DE LECTURA EXISTEN? 

Con el d,esarrollo de este tema se pretende que 

el estudiante compruebe que todas las personas alfa

betas tenemos diferentes t~cnicas de lectura. El 

aseser or9aniza al grupo par parejas para que comen

ten las actividades realizadas para · el desarrollo 

de la tarea asi9nada la sesión anterior, transcurri

dos 15 minutos se c<>111entan las respuestas dadas 

por cinco estu4iiantes para concluir que todas las 

personas alfabetas tenemos diferentes técnicas de 

lectura y que no existen una técnica que resuelva 

todas las 4iificultades que los textos representan 

'ara los lectores, sugiriendo que lo adecuado es 

optimizar la t~nica pro,ia adquiriendo recursos 

para tal fin. 

TEMA 3: OBJETIVO DE LA LECTURA DE COMPRENSION. 

En este punto el estudiante comprueba que indepen 

dientemente de las técnicas, el objetivo de la lec

tura ee comprensión es encontrar las ideas principa

les que el autor de un texto desea transmitir. 

Los estudiantes realizan la lectura individual del 

texto ~El Pinto~ (de Caapo, 1967), y dan respuesta 

a 10 pr~guntas que identifican las ideas principa

les que en él se manejan . El asesor concluye desta

cando la importanci a de contar con rec u r sos que 

; 
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faciliten la identificación y c011prensi6n de las 

ldeas principales. 

TF.MA 4: RECURSOS PARA MEJORAR LA LECTURA DE 

COMPRENSION. 

SUBTEZ'\A 4.l; AUTOBVALUACION. 

1\ través de la lectura del texto "La nina que 

sac6 a su madre de la cárcel" { llurillo, 19 67) , y 

la respuesta a un cuestionario de 15 pr&CJuntas, 

los estudiantes · identifican su nivel de lectura 

de comprensión. El asesor proporciona las respuestas 

correctas y comunica al CJrupo de los que obtuvieron 

•enos de siete aciertos deben fortalecer su técnica 

y los detllás deben reforzarla. 

SUBTEMA 4 .2; TIPOS DE LECTURA. 

Durante el desarrollo de este punto los estu

diantes reciben infot"9aci6n para clasificar las 

lectu.ras seCJún su contenido y finalidad. La infor

mación es proporcionada a través de la lectura del 

texto "Tipos de Lectura" (Brown, 1980), el cual 

es ampliado por el asesor a través de la ejemplifi

cación. Una vez discutido el material los estudian

tes responden a un cuestionario en relación al mismo 

y se comentan sus respuestas. 

/ 
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SUBTEMA 4.3; METODO DE LECTURA 

Con este punto se pretende que los estudiantes 

conozcan y apliquen cada uno de los pasos de un 

método de lectura, para lo cual se proponen tres 

métodos; uno que facilita el dominio de la informa

ción que el estudiante esta leyendo y que se conoce 

con el nombre de "VILER" (U.N.A.M . , 1980); Otro 

que contribuye al mejoramiento de las habilidades 

del lector para comprender con mayor exactitud la 

información de diversos textos y al cual se le deno

mina "Método de Lectura de Comprensión", (La Lectura, 

1982). y un tercero para una lectura eficaz denomi

nado EFGHI. (Staton, 1977). Una vez que se han 

resuelto las dudas de los estudiantes acerca de 

los métodos propuestos el asesor solicita a los 

estudiantes la realización de la lectura de la Se

cuencia 1 del Módulo 1 de la materia de Taller de 

Lectura y Redacción L para aplicar tres cuestiona

rios que contemplan la aplicación de los métodos 

propuestos. Al finalizar el ejercicio el asesor 

comenta las respuestas de los estudiantes y hace 

una recapitulación de las ideas centra.les del tema. 

Antes de concluir la sesión el asesor indica la 

tarea a desarrollar en la semana. la cual consiste 

en la l ectura y elaboración de un resumen eser) to 

de la Unidad I del Módulo l de la materia de Metodo

loq ia de la Ciencia l. 
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UNIDAD IV TECNICAS PARA LA OBTENCION DE INFORMACION 

DOCUMENTAL. 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD: 

El e studiante identi fica los diversos recursos y fuen

tes de información documental. 

El estudiante valora l a utilidad de las técnicas para 

recopilar información documental . 

TEMA 1: FORMAS PARA RECOPILAR INFORMACION. 

El propósito de este tema es que los estudiantes 

distingan las caracter1sticas del resumen, del apunte 

y de las fichas de t r abajo y bi b liográficas . Pa ra 

a bordar lo concern iente al r esumen, el asesor expone 

l os pasos que s e s i guen par a su e laboración, de 

acuerdo a l as normas s eí'la l adas para ello por Herrero 

H. y Miranda A. , (198 1) . Al fi nal i za r s u exposic i ón 

i ndica a l os estudiante s realicen la lectura del 

texto ''Resumen" (I bídem, 55), par a que de t ecten 

si el resumen que han e labor ado como tarea cumple 

al menos con dos e lementos de los s e í'la l a dos en e l 

t exto , s e comen t a n sus r espue s t as y se mues t ra un 

rot afol i o que expone l as características de l r esumen 

s olici tando a los estudian tes las anoten en su c ua -

de r no de tra bajo. A con ti nuación s e p ide a l os 
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que real icen de 

articulo "TOlll8 

l'lélnera individual la 

de apuntes" (U.P.N., 

finalizar la lectura el asesor integra 

grupos de cuatro a seis personas para que obtengan 

las diferencias entre el resumen y el apunte. Para 

reforzar la discusión se 11uestra un rotafolio con 

las caracteristicas del apunte, se comentan las 

conclusiones de los equipos de trabajo y se resuelven 

las preguntas de los estudiantes. 

Con la finalidad de 11ativar a los estudiantes 

para que ejerciten el proceso para organizar, selec

cionar y esquematizar . 111aterial de estudio, se les 

solicita la solución de un ejercicio práctico denomi 

nado "cuadro Sinóptico" (lbideai, 39-54), para lo 

cual cuentan con 20 minutos, transcurrido el tiempo 

el asesor cuestiona al grupo acerca de lo detectado 

para la realización del ejercicio y relaciona sus 

comentarios con los procedimientos que se siguen 

para elaborar un resumen 

también lo referente a 

y un apunte. Se aborda 

la sintesis mostrando un 

rotafolio que expone sus caracteristicas de acuerdo 

a lo mencionado por la U. P. N. (Jbidem, 56-57) y el 

asesor destaca sus diferencias en relación al resumen 

y al apunte. Por lo que hace al punto de fichas 

de trabajo y bibliográficas, los estudiantes realizan 

la lectµra del articulo elaborado por la E.N.E.P., 

ACATLAN . U.N.A.M. (1984) y el asesor lo ejemplifica 

a través de un rotafollo que muestra la forma corree-
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ta de elaborar ambas fichas, el punto se concluye 

de los estudiantes 

li bro de Matemáti-

con la 

de una 

cas I. 

e laboración por parte 

ficha bibliográfica del 

TEMA 2: FUENTES DE I NFORMACION ESCRITA. 

Los estudiantes enuncian las caracteristicas 

estructurales de un libro de texto, de una revista 

y de un periódico. Expresándolas en una ficha de 

trabajo que elaboran a partir de la lectura del 

articulo estractado del texto de Oseguera, (1976), y 

que aparece en su cuaderno de trabajo. El punto 

se concluye con los comentarios del asesor acerca 

de las d iferencias sel'\aladas en el texto original 

de la autora mencinada arriba, en rel ación a las 

fuentes de información e scrita. 

TEMA 3: RECURSOS DE LA INVESTIGACION DOCUMENTAL. 

Los estud iantes mencionan las caracteristicas 

de una hemeroteca y de una biblioteca a part i r de 

la presentación por par~ del asesor de un rotafolio 

que las sei'\ala. Se solicitan los comentar ios al 

respecto y en caso necesar jo el a sesor amplia el 

Lema fundamen tándose en lo expuesto por Hernández, 

( l 975) y Garza Mercado, ( 1976) . F.:l tema se concluye 

solicitando a los estudiantes a note n sus conclusiones 
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en el cuaderno de trabajo. Antes de finalizar la 

sesión se indic a la tarea a desarrollar en la semana, 

que consiste en l a elaboración de un plan de trabaJo 

para el estudio del Módulo l de la materia de Metodo

logi a de la Ciencia 

UNIDAD V: UNA ESTRATEGIA PARA EL ESTUDIO. 

OBJETIVO DE LA UNIDAD: El estudiante elaborará un plan 

a manera de ejemplo, para estudiar el Módulo de l a 

materia de Metodologia de la Ciencia l. utiliz.indo Jos 

elementos proporcionados e n las sesiones a nteriores. 

TEMA 1: MODELO DE PLAN DE TRABAJO. 

Los estudiantes anal izan los recursos que con

tj enen un p lan de trabajo. tomando como base su 

plan e laborado durante la semana. el asesor divide 

al grupo utilizando l a técnica de Rejilld. para 

que .los estudiantes comenten las dificultades encon 

tradas e n la elaboración de l plan de trabajo y a 

partir de la discus ión elaboren uno que sirv e como 

modelo y es ex pues to a todo el grupo para que a 

su vez sean disc u tidas las d iferencia s y se realicen 

propuestas para la e laboración d e un modelo general 

de plan en grupo. 
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TF.MA 2: CARACTERISTICAS DEL TRABAJO EN GRUPO. 

Los estudiantes explican las caracter1sticas 

del trabajo en grupa, a partir de los comentarios 

acerca de las diferencias encontradas entre su plan 

de trabajo individual y el elaborado en grupo, de 

sus experiencias personales y de la lectura de un 

articulo que expane la i mpartancia del trabajo grupal 

desde la perspectiva del grupa operativo y que se 

denomina "Aprendizaje en Grupo" estractado de un 

articulo de Zarzar Charur, (1983). Para concluir 

el tema los estudiantes a notan en s u cuaderno de 

trabajo las observaciones acerca del trabajo e n 

grupo. 

TEMA 3: ELEMENTOS DE LA AGENDA DE TRABAJO. 

Los estudiantes elaborarán una agenda de trabajo 

para orientar la elección de métodos y técnicas 

de estudio que guien la ejecusión de sus actividades 

académicas durante doce semanas. El asesor divide 

al grupo entre quienes desean trabajar de manera 

i ndividual y quienes desean hacerlo de manera grupal 

y basados en el texto que sei\a la los lineamientos 

para la elaboración de una agenda de trabajo, (SEA. 

1984), lbs estudiantes elaboran la propia . F.l asesor 

les orienta durante el desarroll o de esta actividad 

y verifica se registre la fe(;ha de La pr·óxi ma e ntre-
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vista con él a fin de dar inicio sl proceso de se9ui

miento que conteinpla una duración de 12 semanas. 

Se hace énfasis en que las estrategias elegidas 

se modificarán de acuerdo a la propia práct ica y 

la retroalimentación que recibirán del consultor 

de la materia especifica y del asesor psicopedagó-

9ico. 

La 'sesión se concluye con la entrega del plan 

de trabajo elaborado por cada participante, para 

el estudio del Módulo l de la materia de Metodo

logia de la Ciencia I, o bien de la materia elecJida. 

R E S U L T A O O S 

Con el propósito de efectuar el análisis de los resulta

dos obtenidos de la aplicación del Curso-Taller para el Estudio 

Independiente se consideraron dos aspectos ; el aspecto cuan ti

tativo y el aspecto cualitativo. 

ANALISIS CUANTITATIVO: 

Los instrumentos de análisis en este punto son: 

- Perfil del Grupo (FORMA 4, pag. 220). 

- Registro de Estudiantes (FORMA 5, paq . 221 ). 

El procedimiento para la obtención de estos se especifica 

en la "Guia de Aplicación para el Curso-Taller" (Apéndice 

2. pag . 198 ). Debemos advertir sin embargo que por lo 

que hace al Perfil del Grupo , el procedi miento no ha sido 

observado por el asesor psicopeddgógico. después de su 
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aplicación durante el desarrollo del Primer Curso-Taller 

impartido . Esto es, el núntero de estudiantes que observan 

el procedimiento no corresponde al número de los asisten

tes a la Pllttica Introductoria, ni al número de los asis

tentes a la primera sesión del Curso-Taller, es decir. 

de los 38 asistentes a la Pllttica Introductoria, sólo 

11 observaron el procediiaiento y el número de asistentes 

a la primera sesión del curso fue de 16. Debido a que 

estos datos se requerian para la evaluación del Curso

Taller se optó por elaborar el Perfil del Grupo en la 

primera sesión del curso. Por tanto al cuantificar los 

datos se observó una diferencia entre el número que arroja 

el Registro de Estudiantes y el que se obtiene del Perfil 

del Grupo. 

Los datos cuantitativos que ha continuación se pre

sentan corresponden a los tota les obtenidos del análisis 

de los cinco cursos impartidos. 

El número total de asistentes a la Primera sesión del 

Curso-Taller fue de 121. observándose un decremento 

gradual en la asistencia para las siguientes sesiones, 

siendo de 97 el número de asistentes para la segunda 

sesión, de 82 para la tercera. de 68 para la cuarta 

y de 54 asistentes para la quinta y última sesión. 

( Ver FIGURA 2 en la siguiente página). 

Debemos set\alar que este comportamiento. en c uanto 

a la asistencia. se hace extensivo a los cinco Centros 

de Estudio en donde se i mpar te el Curso-Tall. er. Yél 

que de 60 cursos que fueron impartidos. se registró 
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FIGURA 2 

SESIONES CURSO-TALLER 

FIGURA 2 Muestra el nÚJllero total de asistentes 
a cada una de las cinco sesiones de Curso-Taller 
para el Estudio Independiente. se muestran los tota
les para los cinco cursos analizados. 

GTDsesión I 121 

(Jesión Il 97 

~es.ión IIl 82 

~t.-sión IV 68 

(-~esión V 54 

----- -
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una asistencia i nicial de 1362 participantes y concluye

ron en la quinta sesi6n un total de 829 asistentes. 

Esto se puede observar en la TABLA 1. de la siguiente 

página. resultante de la evaluación del Curso-Taller. 

realizada por la Subdirección de Operación en •arzo 

de 1987. 

- Por lo que hace a las caracteristicas· generales de 

loa asjstentes a cada curso. el Perfil del Grupo per•ite 

observar las siguientes: 

- EDAD; En cuanto a ésta se observa que de un tota 1 

de 116 participantes. 45 se ubican dentro del rango 

de 15-19 anos; 40 se encuentran en un rango de 20-

24 anos y 31 son .~oree de 25 anos. tal COl'llO se 

observa e n la TABLA 2. que a continuación se presenta: 

1'ABLA 2 

EDAD ABSOWtO 

15 - 19 4S 

20 - 24 40 

25 - 29 16 

30 - 34 6 

lt 35 - 39 7 

40 - ... 2 

T O t A L 116 
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TABLA 1 

No. DE ASISTENTES INICIO FINALIZARON ~ 
CENTRO 

CURSOS 
A L.A PLATICA CURSO- ~ CURSO-

INTRODUCTORIA TALLER TALLER 

l 10 440 201 45.6 118 58.7 

, 
2 9 415 223 53.7 132 59 

3 17 941 470 49 261 55.5 

4 12 492 258 52.4 193 74.8 

5 12 604 210 34.7 125 59.5 

TOTALES 60 2892 1362 47 ~ 829 

TABLA l: Evaluación del Curso-Taller del Estudio Independiente pre8entada 
por la Subdirección de Operación en Marzo de 1987. 

ES'l'UDIAllTE> 
INICIAlf ~ 

SEGU IMIEN'l'O 

NO SB 

REALIZA 

101 76.5 

"º SE 
REALIZA 

-(..) 
"' 

178 92 

125 100 

404 
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- SEXO; No se observa diferencia significativa en este 

renglón, ya que 59 participantes pertenecen al sexo 

masculino y 57 al sexo femenino, tal como puede obser

varse en la TABLA 3, que se presenta a con tinuac ión: 

TABLA 3 

SEXO ABSOWl'O 

llASCULINO 59 

PBllENIIO 57 

T O T A L 116 

- -ESTADO CIVIL; En cuanto a éste se observa que 101 

de los asistentes s on solteros y 14 estan casados. 

Esto se observa en la siguiente TABLA 4 . 

TABLA 4 

EDO. CIVIL ABSOWTO 

SOLTERO 101 

CASADO 14 

DIVORCIADC 1 

T O T A L 116 
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- OCUPACION; Por lo que hace a la ocupación de los par-

ticipantes , se observa que un total de 77 perte necen 

al sector productivo, ubicándose dentro de la catego-

ria de empleados en su mayorla; se observa tambié n 

que 44 de los asistentes son personas que se ubican 

e n la categoria de estud iantes; y 5 personas dentro 

de la categoria de ama de casa. En la TABLA 5 s e 

puede observar lo anterior: 

TABLA 5 

OCUPACION ABSOLUTO 

EMPLEADO 5) 

OBRERO 4 

TitABAJA POR 
10 SU CUENTA 

ESTU:OIAJTB 44 

HOGAR 5 

T O T A L 116 

- De los datos que permite observar el Perfil del Grupo 

se puede apreciar que existe una corr elación significa-

tiva entre la edad y la ocupación de los pa rt icipantes . 

Ya que 45 de ellos se ubican dentro de u n rango de 

e dad de 15-19 af\os y 44 repostan como ocupac ión ún i c a 

e l estudio. 
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ANALISIS CUALITATIVO: 

Este punto es abordado tomando en consideración 

guiente: 

- Perfil del Grupo {FORMA 4. pag. 220 ). 

- Registro de Estudiantes (FORMA 5. pag. 221). 

lo si-

Comprobante de As istencia al Curso-Taller (FORMA 6, 

pag. 222). 

- Guia del Asesor Psicopedagógico para el Curso-Taller 

de Estudio Independiente. (Apéndice 3. pag. 2()1)). 

- Antologia para el Curso-Taller de Estudio Independiente. 

Observaciones del Asesor Psicopedagógico realizadas 

durante el desempeno de esta actividad. 

Cada uno de los anteriores representan instrumentos de 

aná l isis para la evaluación del Curso-Taller. 

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS: 

En cuanto a este podemos sena La-r que se carece de 

instrumentos que permítan evaluar el logro de Los 

objetivos que se persiguen con la aplicación del 

Curso-Taller. Ta les instrumentos no han sido contem

plados desde el diseno del curso. Sin embargo este 

punto será retomado a 1 

"Seguimiento Académico" 

etapa del Curso-Taller. 

anal izar los resultados del 

que representa la segunda 
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ASPECTO METODOLOGICO: 

Uniformidad de la Información; Este aspecto ha 

s ido considerado mediante la part icipación del 

persona l del área de asesor1a psicopedagógica 

en el curso de formación para la aplicación de l 

curso-Taller para el Estud io Independiente. El 

dominio de los materiales que el aseso r expone 

a los asistentes a l curso, fue evaluado mediante 

la elaboración de un t rába jo escrito que integró 

el análisis d e cada uno de los materiales teóricos 

que con forman la An t o .logia del Curso-Taller. 

- Conte nidos Téoricos del Curso-Taller; Por lo 

hace a es te punto a través del a nálisis de los 

teóricos utilizados para el desarrollo del curso, 

se observa que éstos no están referidos a una 

line a teór ica det e rminada, a ntes por el contrario, 

el curso ha si do disenado utilizando materiales 

que apoyan diferentes posturas teóricas, como 

lo sef\ala el hecho de que en 1 a pr imera unidad 

se parte de una concepción netamente conduct is t a 

del aprendizaje, para finalizar en la quinta unidad 

con la propuesta de coordinar grupos de estudio 

mediante la aplicación del en f oque operativo. 

propuesta que sobrepasa los alcances del personal 

de asesori a dada la diversidad de la formación 

profesional de los mismos. Asi mismo podemos 

advertir que los con tenidos e xpuestos no se limitan 
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a concepciones s urgidas en el campo de fa peda9oqia 

o psicolog1a educativa, s ino que se extienden 

a a quellas que aportan elementos a l área admi ni s

trativa-industrial. La consecuencia de esta mezcla 

de concepciones teóricas se puede apreciar e n 

la deficiente relación que guarda la parte práctica 

con la parte teórica. Es decir las actividades 

propuestas a los estudiantes después de la revisión 

de los contenidos teóricos. o bien a n tes de la 

revisión de los mismos, reflejan un indice de 

correlación deficiente. como es el caso de la 

Unidad III y IV. Ya que para la Unidad Ill , donde 

se pretende evaluar el nivel d e lectura de compren

sión , se presentan dos lecturas de "cuento corto" 

que hace más a la lectura recreativa. Y para 

la Unidad IV, no se elaboran productos que permitan 

evaluar la aplicación de los recursos senalados 

para recopilar información. Asi mi smo la elabora

ción de un plan de trabajo para guiar la realiza

ción de las actividades académicas parece carecer 

de sentido práctico, ya que quienes lo realizan 

encuentran limites q ue los sobrepasan para la 

ejecus ión del mismo. como es la carenci a casi 

permanente de los libros de texto. sobre todo 

para el primer semestre. 

- Técnicas Didácticas; El uso de éstas está regul ado 

por la Guía de Conducción contenida t:n la Guía 

de l Asesor Ps i<:opedaqóqico (Apéndice 3 . paq . 
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209). Sin embar90 dada la heterogeneidad de los 

grupos con los que se trabaja, las mismas no pueden 

ser aplicadas por igual a cada uno. Por:- otra 

parte los tiempos previstos para la realización 

de las actividades. tanto para el asesor como 

para los estudiantes, resulta ser insuficiente. 

- Disef\o del Curso-Taller; En cuanto a este punto 

podemos sei'\alar aquel las carencias que partiendo 

del diseno mismo del curso-taller han limitado 

su correcta aplicación y estas son: 

- No se contempla proceso alguno que permita reali

zar una selección de los asistentes al curso, 

impartiéndose por igual a quien se ha inscrito 

al SEA que a quien no lo está; a quien i nicia 

el ciclo de educación media superior, que a 

quien ha revalidado materias; a quien recién 

terminó su ciclo educativo anterior, que a quien 

hace ya varios anos lo ha concluido. 

- No se contempla instrumento alguno que permita 

asesor psicopedagógico diagnosticar las necesida

des académicas de tos asistentes al curso. 

- Dado el carácter optativo que tiene el curso 

taller. se impide el ejercicio de un control 

que regule la asistencia al mismo. Por tanto 

aún c uando en el diseno del curso-taller se 

contempló que el c urso serla impartido solo 
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a grupos mayores de 15 miembros y · menores de 

30, esto en la práctica no funciona debido a 

que el asesor psicopedag6gico debe atender grupos 

mayores o menores a los limites marcados. 

- No se contemplan instrumentos que permitan eva

luar el logro de los objetivos, que marca cada 

unidad y el objetivo general del Curso-Taller. 

CONTROL DE LA INFORMACION : 

- Registro de Asistentes; Este debe ser elaborado 

por el asesor psicopedagógico en la primera sesión 

del Curso-Taller y en el se registra la asistencia 

semanal de los aspirantes. Y debe ser entregado 

al Responsable del Centro al final izar el Curso

Tal ler. 

- Perfil de Grupo; Dada la inoperatividad del proce

dimiento senalado en la Gui a de Aplicación del 

curso. Este es llenado en la primera sesión del 

curso-taller y tambtén debe ser entregado al Res

ponsable de Centro al finalizar la etapa de Segui 

miento. 

- Comprobante de Asistencia al Curso-Taller: Este 

debe ser entregado por el asesor psicopedagóqico 

a los estudiantes que asistieron a las c inco sesio

nes del Curso-Taller para el Estudio Independiente. 
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C) SEGUIMIENTO ACADEMICO 06 LOS ESTUDIANTES. 

Esta actividad esta considerada como la segunda etapa 

del Curso Taller para el Estudio Independiente y representa 

para el usuario de primer ingreso una alternativa para adquirir 

experincia durante 12 semanas respecto a la e-lección de su 

propia estrategia de aprendizaje Durante este periódo el 

estudiante cuenta con el apoyo del asesor psicopedagógico. 

quien debe mantener una comunicación constante y sistemástica 

con el estudiante a fin de verificar la ejecusión del plan 

de trabajo académico que el estudiante elaboró durante el 

Curso-Taller. en su primera etapa. o bien detectar las dificul

tades que obstaculizan la ejecusión del plan y proporcionar le 

la orientación que le permi ta solucionar Los problemas a los 

que se enfrenta. 

Esta actividad se inicia la semana siguiente a La conclu

sión de la primera etapa del Curso-Taller. Ha sido planteada 

con e.I. objetivo de que el asesor psicopedagógico verifique 

los resultados de la aplicación de los diferentes métodos 

y técnicas de estudio. r evisadas durante la primera etapa 

del Curso-Taller. a fin de que el estudiante integre una estra

tegia de aprendizaje. 

El Seguimiento Académico se realiza a través de entrevis

tas persona l es e ntre el asesor psicopedagógico y el estudiante. 

Dichas e ntrevistas se efectúan semanalmente en el Centro de 

Estudio. dentro def horario de trabajo del asesor psicope dagó-

gico . Para el caso de aquel los estudiantes que no pueden 

asist.ir al centro dentro del horario del asesor que le ha 
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impartido el curso-taller, éste los presenta con aquel asesor 

psicopedagógico que se adecua a las necesidades de horario 

del estudiante. 

R E S U L T A D O S 

ASPECTO CUANTITATIVO: 

Los elementos utilizados para real izar la cuantifi

cación de los resultados obtenidos durante las etapas 

de seguimiento son: 

a) Informe del Seguimiento de Estudiantes (FORMA 

7, pag. 223 ) . 

b) Seguimiento Académico del Estudiante (FORMA 

8, pag. z24). 

Se ha considerado como objeto de análisis el periódo 

senalado en el análisis de resultados de la Plática 

lntroductoria. Durante este periódo se han concluido 

cinco etapas de Seguimiento Académico y dado que 

en todas se observa e l mismo comportamiento, los 

resultados se presentan de manera global. 

El total de estudiantes que han iniciado la 

etapa d e Seguimiento Académico es de 43, observán 

dose un decremento significativo para La segunda 
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semana , contando con un total de 27 participantes 

y 16 para la tercera semana. en la cuarta y 

quinta semana se observa un incremento de estu

diantes a 21 y 22 respectivame nte. para la sexta 

semana se observa un decremento a 10 estudiantes, 

para incrementarse nuevamente haci a la séptima 

s emana a 15 estudiantes y decrementar gradual

mente hacia la octava, novena y décima s emana 

a 12, nueve y seis estudiantes respectivamente, 

las s emanas once y doce registran una asistencia 

de siete estudiantes para cada una. ( Ver FIGURA 

3. en la página siguiente). 

Caracter1sticas generales de los estud iantes 

que inician la etapa de seguimiento académico; 

- EDAD: En cuanto a esta se observa que de un 

total de 43 estudiantes que inician la etapa 

de seguimiento acadé mico , 19 se ubican en un 

rango de 15-19 af\os. 18 se ubican dentro del 

rango de 20-24 a i'los y los seis r estantes son 

mayores de 25 anos. como se o bserva e n la TABLA 

l. de la página 
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FIGURA 3 

, 

SEMANAS DE SEGUMIENTO 
(1 - 12) 

Muestra e l número total de asistentes a cada 
una de las sesiones de seguimiento. Se mues tran 
los tot ales para los cinco cursos anal izados. 

¡_ --- - - - - -- - - ---,....-----·------ -------------' 
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TABLA 1 

EDAD ABSOWTO 

15 - 19 19 

20 - 24 18 

25 - . 29 4 

30 - 34 1 

35 - 39 1 

T O T A L 43 

- SEXO: no se observa una diferenc ia sign i fi

cativa a 1 respecto, ya que 22 son hombres y 

21 pertenecen a l sexo femenino. tal como se 

muestra e n Ja TABLA 2, siguiente: 

TABLA 2 

SEXO ABSOLUTO 

MASCULINO 22 

PDENINO 21 

T O 'r A L 43 
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- ESTADO C1VlL: En c uanto a es te - aspecto se 

observa que 41 son solteros y dos casados . 

según se muestr a en la TABLA 3, que sigue: 

TABLA 3 

EDO. CIVIL ABSOLUTO 

SOLTERO 41 

CASADO 2 

DIVORCIADO o 
T O T A L 43 

- OCUPACION: En este renglón se observa que 

21 estudiantes pertenecen al sector produc tivo, 

ub icándose 20 dentro de la categoría de e m

pleados y un trabajador por cuenta propia. 

Los 22 restantes se ubican e n la categoria 

de es t udiantes, como Lo muestr a a continuación 

la TABLA 4: 

TABLA 4 

OCUPACIQN ABSOLUTO 

BMPLE>.DO 20 

OBRERO o 

1' . C. P. l 

ESTUDIANTE 22 

HOGAR o 
T O ~ 4 L 43 
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Caracteristicas generales de los estudiantes 

que concluyen la etapa de seguimiento. 

- EDAD: De un total de siete estudiantes que 

concluyen la etapa de seguimiento académico, 

uno . esta dentro del rango de 15-19 al'\os de 

edad y los seis restantes dentro del rango 

de 20-24 anos de edad. según se muestra el 

l a siguiente TABLA 5: 

TABLA 5 

EDAD ABSOLUTO 

15 - 19 l 

20 - 24 6 

25 - 29 o 

30 - 34 o 

35 - 39 o 

40 - más o 

T O T A. L 7 

- SEXO: En este aspecto se aprecia und diferen -

cia. de cinco que corresponden al sexo mascu

lino y dos al sexo femenino. como se pue de 

observa r en l a TABLA 6 d e la página siguiente. 
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TABLA 6 

SEXO ABSOLUTO 

MASCULINO 5 

FBMEIUNO 2 

't O ! A L 7 

- ESTADO CIVIL: El total de ·siete son solteros. 

Tal como se muestra ·en la siguiente TABLA 7. 

TABLA 7 

EDO. CIVIL ABSOWTO 

SOLTERO 7 

CASADO o 

DIVORCIADO o 

T O T A L 7 

- OClJPACION: En éste renglón se observa que 

dos estudiantes se ubican en la categoria de 

empleado. uno trabaja por c uenta propia y 

cuatro se anotan en la categoria de estud ian

tes, tal como se puede observar en la TABLA 

~- de la página siguiente. 
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TABLA 8 

OCUPACIOtt .A.BSOWTO 

EMPLEADO 2 

OBRERO o 

T.C.P. l 

ESTUDIANTE 4 

HOGAR o 

T O T A L 1 

Dadas éstas caracteristicas resulta aventurado 

obtener conclusiones al respecto. 

podemos encontrarlas e n el: 

ANALISIS CUALITATIVO: 

Las razones 

Este se efectúa sobre la base de las observaciones 

del asesor psicopeda969ico. 

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS: 

No existen elementos que nos permitan determinar 

elcumplimiento de los objetivos. debido a que la 

asistencia a la segunda etapa del Curso- Taller no 

esta regulada sobre algún tipo de control. Sin 

embargo, sobre la base de las observaciones realizadas 

a través de la comunicación establecida con los 

estudiantes que permanecen en esta segunda etapa 

se ha podido apreciar que el plan de traba j o que 
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ha sido elaborado en el Curso-Taller no es ejecutado 

de acuerdo a lo establecido por d iversas razones 

que atai'len al estudiante mismo y otras que corres

ponden al sistema. 

De aquellas que conciernen al ·estudiante podemos 

mencio~ar las siguientes; 

a) Cambio de horario en su trabajo. 

b) Deficiencia en el nivel de lectura de compren

sión. 

c) Carencia de hábitos de estudio. 

d ) Problemas personales que provocan inestabilidad 

emocional. 

e) Bajo nivel de motivación personal. 

f) Carencia de recursos o de tiempo para la adquisi

ción del material de estudio. 

g) Baja asistencia a los servicios de apoyo; con

sul toria. audiovisual, biblioteca. 

Dentro de las que pertenecen al sistema podemos 

mencionar : 

a) Defíciente provisión de los materiales didácticos. 

b ) No existe coordinación entre el trabajo de l 

consultor y del asesor psicopedaqógico. 

e) Falta de apoyo didáctico por parte del personal 

de cbnsultoria hacia el estudiante. 

d ) Carencia de materiales de estudio para el SEA 

en la biblioteca del Colegio de Bachilleres. 
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e) El horario de la Tienda Escolar para la venta 

de los libros de texto, no corresponde al horarío 

del SEA. 

Sin embar90 aún cuando el plan no es ejecutado de 

acuerdo a lo establecido, podemos senalar que los 

estudiantes que concluyeron la etapa de se9uimiento 

reportaron la aprobación de la evaluación final 

de dos materias. No obstante no se puede determi 

nar que éste resultado sea debido a la aplicación 

del Curso-Taller para el Estudio Independien te, 

o sea debido a las caracteristicas personales de 

los estudiantes. 

ASPECTO METODOLOGICO : 

Método de entrevista; Debemos advertí r que no 

existe un procedímiento que rija la realización 

de la entrevista con el estudiante. Esta se 

efectúa sobre la base de la e xperiencia profesio-

nal del asesor psicopedagó9ico. A través de 

la entrevista se persigue la obtención de infor-

mación acerca de los; aspectos académicos del 

estudiante; tales como; tiempo que dedica al 

estudio; métodos utilizados para estudiar; mate-
.. 

rías a las que se ha i ncri to; problemas de apren-

dizaje; tiempo que ha permanecido alejado de 

actividades académicas, etc. Asi mismo se busca 
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obtener i nformación acerca de la situación perso

nal en general del estudiante, tocando aspectos 

como; motivos que lo impulsan a realizar su 

bachillerato por sistema abierto; activ i dades 

que desempena; metas que se propone lograr. 

etc . De este modo la información obtenida, es 

utilizada por el asesor para guiar la orientación 

escolar. 

Carecemos de elementos que nos permitan 

evaluar los resultados de ésta actividad. 

Detección de necesidades del 

carece de instrumentos que 

las necesidades académicas de 

estudiante; Se 

permitan detectar 

los estudiantes. 

a fin de proporcionar orientación adecuada. 

Sólo se cuenta con la ent revista. 

Programación de Entrevistas; Las e ntrevistas 

se realizan semanalmente. La fecha de la entre-

vista es acordada 

d iante y el asesor. 

vistas depende del 

previamente entre el estu

La asistencia a las entre

albedrio del estudiante, 

por tanto se observa como resultado que la pro

gramación no se c umple. 

CONTROL l)E LA I NFORMAClON: 

Informe del Seguimiento d e Estudiantes (FORMA 



155 

7, pag. 223). En este se registran semanalmente 

las observaciones que el asesor obtenga en las 

entrevistas con el estudiante, por ej. trabaja 

en grupo, presentó evaluación modu lar o final, 

etc. Bste debe ser entregado, al finalizar 

la etapa de Seguimiento, al Responsable de Centro. 

Seguimiento Académico del Estudiante (FORMA 

8, pag. 224). De acuerdo al procedimiento marcado 

en la Guia d e Aplicación del Curso-Taller para 

el Estudio Independiente (Apéndice 2, pag. 

1 98), esta debe ser entregada al estudiante, 

para que lleve un autocontrol de su plan de 

trabajo por cada una de las asignaturas que 

va a cursar. Los resultados obtenidos con este 

procedimiento. sef\alan que esta no resulta fun

cional para el estudiante, por tanto en la prác

tica es llenada por el asesor en presencia del 

estudiante. 

d ) COORDINACION DE CI RCULOS DE ESTUDIO. 

Esta actividad es desempef\ada por el asesor ps icopedagó

gico en tres fases; promoción. integración y evaluación de 

clrculos de estudio. Considerando como Circulo de Estudjo 

a la reunión. de tres personas o más. con el propósito de estu

diar e n forma cooperativa una materia determinada. 

Esta actividad ha sido planteada c<>mo complemento a 
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las actividades académicas del estudiante y les brinda la 

posibilidad de intercambiar experiencias y cultivar las rela

ciones i nterpersonales, a fin de promover su permanencia en 

el sistema y facilitar el logro de sus objetivos de aprendizaje. 

Para la realización de la primera fase, la promoción. 

el asesor psicopedagó9ico invita a los asistentes a la Plática 

Introductoria a formar parte de un circulo de estudio, expo

niendo las ventajas que el trabajo grupal representa. asi 

mismo destaca las responsabilidades que se adquieren al inte

grar un grupo de trabajo. 

Al fi nalizar la quinta sesión del Curso-Taller para el 

Estudio Indepe nd iente el asesor psicopedagógico identifica 

a los estudiantes que deseen integrar un grupo de trabajo. 

Les solicita que tomando como base su p l an de trabajo i ndivi

dual, elaboren un p lan de trabajo grupal en donde sean especi 

ficados los objetivos a lograr por el grupo, la periodicidad 

de las reuniones grupales y la metodologi.a de trabajo. Una 

vez determinado el plan de trabajo el asesor psicopedagógico 

asiste a las reuniones grupales a fin de verificar se cump l a 

con el plan de trabajo y detectar mediante la observación 

a aquel los miembros que no dan cumplimiento a las normas del 

grupo y a poyarlos con asesoria individual. Así mismo el asesor 

aplica en cada reunión, dinámicas grupales con el propósito 

de fac ilitar la integración del grupo, dentro de estas podemos 

mencionar algunas como; circulo mágico, rompecabezas de cuadra

dos. q r upo de disc~ión, Foro, Lluvia de ideas. 

El a sesor ps1copedag6gico funciona como med jador entre 

eJ grupo y el consultor de la materia . a ftn de que las dudas 
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que surgen de la discusión del tema sean aclaradas de manera 

grupal. As1 mismo el asesor es el enlace entre el grupo y 

el servicio de apoyo audiovisual, coordinando la proyección 

de materiales compl ementarios. 

R E S U L T A D O S 

Debemos senalar que para este· punto y los puntos e y 

f posteriores , los resultados serán desglosados de manera 

diferente a los puntos anterior es, en los que se consideraron 

dos aspectos; el cuant itativo y el cualitativo. Esto se debe 

a la carencia de datos, resultante de la poca sistematización 

que se guarda en el desempe f\o de estas actividades, entre 

otros factores que serán a nalizados e n e l capitulo siguiente. 

En cuanto a la fase de promoción del trabajo grupal esta 

c umple su objetivo, dado que los estudiantes se ven motivados 

y expresan su deseo de pertenecer a un grupo de estudio. 

Sin embargo el resultado es el siguiente. 

- Al fina l izar el Curso-Taller para el Estudio Independiente 

se conforma un circulo de estudios. dando un total para 

el periódo que analiza, de cinco circulos con 35 estudiantes 

en total. 

- El objetivo acordado con cada circulo de estudios, siguiendo 

los lineamientos marcados en el Curso-Taller, ha sido la 

aprobación de la materia de Metodologia de la Ciencia L 

Matemáticas I y Taller de Lectura y Redacción l, e n un 
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periódo no mayor a los tres meses . 

La permanencia de los estudiantes a las reuniones grupales 

no rebasa las tres semanas. 

En cuatro de los cinco circulos conformados se observó que 

los estudiantes no asistieron a la segunda reunión pro-

gramada. 

En un circulo se registraron tres reuniones durante las 

cuales se observó un decremento 9radual en la asistencia; 

13, siete y cuatro respectivamente, de dichos estudiantes 

solo dos cumpl ian con la tarea en cada reunión, razón por 

la cual finalmente se acordó la disolusión del grupo. 

En relación a las dos etapas restantes; integración y 

evaluación del circulo de estudios, resulta obvio la carencia 

de resultados. 

e) ASESORIA I NDIVIDUAL. 

El desempefto de esta actividad está guiado por el propó-

sito de orientar a aquellos estudiantes que no tienen la pos i-

bil idad de asistir al Curso-Taller para el Estudio Indepen-

diente y para aquellos que han realizado su trámite de cambio 

del s istema escolarizado al sistema abierto del Colegio de 

Bach illeres y que ad~udan un máximo de 10 materias . 

Los estudiantes que asisten a este servicio son captados 
' 

a través del servicio de asesoria permanente, y tiene carácter 

opcional para el estudiante. 
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Para dar inicio a esta actividad el asesor psicopedagógi-

co, elabora conjuntamente con el estudiante, la tarjeta de 

ºControl de Seguimiento Académico del Estudiante en Asesoria 

Psicopeda9ó9ica" (FORMA 3, pag. ). En esta primera entre-

vista el asesor orienta al estudiante básicamente sobre tres 

aspectos: 

l . - Distribución del tiempo para el estudio. 

2.- Elección de la carga académica. 

3. - Elaboración de un plan de trabajo para cada una de 

las materias elegidas. 

En una segunda entrevista, el asesor revisa el plan de 

trabajo elaborado por el estudiante y sugiere el uso de técni-

cas de estudio de acuerdo a las necesidades planteadas por 

el estudiante. Durante las siguientes entrevistas, se verifica 

la ejecución del plan de trabajo, retroalimentando al estu-

diante en relación a su desempef\o, asi mismo se canaliza al 

estudiante a los servicios de consultoria y apoyo audiovisual. 

R E S U L T A D O S 

- Durante el periodo analizado, se observó un total de 16S 

servicios de asesoria indi Vidual, sin embargo no contamos 

con datos que permitan observar el total de estudiantes 

atendidos. 

- Por lo que hace al método de entr evista uti !izado, este 

podria ubicarse dentro de la e ntrevista no dirigiaa, ya 
.. 

que no se cuenta con un método estructurado de entrevista 

y generalizado para el área de asesoría psicopeda9ógica. 
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Por tan to durante la entrevista, el estud iante toma la ini-

ciativa para narrar sus 

la información vertida, 

y orienta al estudiante . 

experiencias académicas y sobre 

el asesor plantea sus preguntas 

Se observa una permanencia irregular de los estudiantes 

en este servicio. 

- En cuanto a la orientación, ésta se brinda sobre la base 

de la infor mación expuesta por el estud-iante, dado que se 

carece de instrumentos que permitan la detección de las 

necesidades de los estudiantes. Sin embargo de acuerdo 

a lo observado, los estudiant es que asistieron al servicio 

reportaron una carencia d.e: 

- Hábitos de estudio. 

- Métodos de lectura de comprensión. 

- Capacidad de organ ización . 

- Motivación para el estudio. 

Finalmente debemos senalar que no se cuenta con un pJan 

de trabajo estructurado y coor·dinado por la responsable del 

área de asesoria psicopedagógica, para a nalizar los servicios 

prestados y plantear soluciones. 

f) ASESORIA PERMANENTE. 

Con el desarrollo de esta actividad, el S. E. A. a través 

del asesor psicopedagóqico, brinda a los aspiran t es que no 

tienen la posibilided de asistir el sábado a la Plática lntro 

ductorin, la oportunidad de obtener la información acerca 

de las caracte risticas particulares del sistema y cumplir 
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con el requisito previo a su inscripción. 

Los aspirantes que requieren este servicio. son atendidos 

por el asesor psicopedagógico en el momento que lo solicitan. 

El asesor detalla la información de acuerdo a lo expuesto 

en el documento que sirve de guia para la conducción de la 

Plática Introductoria (Apéndice L pag. 187 ) . Una vez que 

ha expuesto la información, el asesor dirige preguntas al 

usuario, con el propósito de verificar la comprensión de la 

información vertida. Asi mismo cuestiona al aspirante acerca 

de los motivos que lo impulsan a desear la realización de 

sus estudios de bachillerato por sistema abierto, con el obje

tivo de ampl iar la información en base a su experiencia. 

Los aspirantes que asisten a este servicio, 

al asesor psicopedagógico que se los brinda. 

son asignados 

Por tanto el 

asesor indica al usuario el horario en que asiste al centro 

y le invita para una segunda entrevista, con el propósito 

de conocer su decisión respecto a la inscripción al sistema 

y la e.lección de l a carga académica. 

Se entrega al usuario el comprobante de asistencia a 

la Plática Introductoria y el folleto informativo. Se registra 

su nombre e n el Registro semanal de asesoria psicopedagógica. 

R E S U L T A D O S 

Durante el periodo analizado, este servicio se brindó a 

un total de 66 aspirantes. Carecemos de datos que nos permi 

ta senalar el nlimero de estudiantes inscritos como resultado 

de este servicio. 



CAPITULO III 

REFLEXION ES EN TORNO A LA 

PRACTICA Y PROPOSICION DE 

ALTERNATIVAS. 
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- REFLEXIONES EN TORNO A LA PRACTICA 

En el capitulo anterior hemos realizado una descripción 

de las actividades desempenadas por el Asesor Psicopedagógico 

dentro del Sistema de Ensenanza Abierta del Colegio de Bachi

lleres asi mismo han sido expuestos los resultados obtenidos 

como producto de las mismas. 

El análisis de ésta información nos ha permitido l a 

identificación de la siguiente problemática: 

l.- Carencia de mecanismos que regulen el proceso de comunica

ción didáctica. 

2.- Desconocimiento de las caracteristicas de los estudiantes 

del S.E.A. 

3. - Diversificación en cuanto a la formación profesional del 

personal del área de asesori a psicopedagógica. 

4. - Carene i a de mecanismos que perm1 tan 1 a detección de 1 as 

necesidades en nuestros estudiantes . 

5. - f'al ta de sistematización en los procedimientos de trabajo. 

6.- Inexistencia de instrumentos de evaluación de las acciones 

emprendidas por el personal del área psicopedagógica. 

7. - Desarticulación entre el trabajo del área psi copedagógica 

con los demás elementos del sistema. 

Las consecuencias de esta problemática se reflejan 

e n la práctica a través de la frecuente inasistencia de l estu

diante a los servicios, o bien en el deficiente aprovechamiento 

de los mismos. 

A fin de proponer alternaLívas viables de ser aplicadas 
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y que se finquen en nuestra realidad, consideran necesario 

analizar algunos aspectos sociológicos involucrados en la 

conceptualización de los sistemas abiertos en la educación. 

La ensenanza abierta es una expresión impresisa a la 

que se pueden atribuir y de hecho se le atribuyen muy diversos 

sentidos, ésto se ha expuesto en el capítulo primero del 

presente escrito, Ya que tenemos por un lado que mientras 

que para los paises industrializados, como por ejemplo para 

la de Inglaterra, el concepto "apE!rtura" significa libertad 

en cuanto al espacio y tiempo al estudio, al uso de métodos 

y medios educativos, la eliminación de restricciones, exclu

siones y privilegios, la supresión o aminoración de los obs

taculos levantados entre disciplinas, la ampliación y el enri

quecimiento de los campos de actividad y experiencia considera

dos como educativos. Lo cual simboliza la transformación 

de la relación entre maestro y alumno a la que e xiste entre 

estudiante y consejero, tutor o asesor. 

Sin embargo la OPEN UNIVERSITY no es "abierta" en toda 

su ampU tud, por ejemplo, en la admisión a todos Jos candidatos 

impone varias restricciones como la edad minima de ingreso 

a los 21 af\os y un limite de cupo en relación al aspecto pro-

ductivo y geográfico. Por otro lado e n el ámbito latinoameri-

cano "apertura" significa sólo adm.isión a todos los aspirados 

y un uso de cualquier método para la ensenanza. 

Esta diferencia está marcada desde la denominación misma 

del sistema al que se alude. Ya que, desde nuestro particular 

punto de vista. tiene i mplicaciones diferentes hablar de siste

ma abierto de ensef\anza que hablar de sistemas de ensef\anza 



165 

abierta. Considerando la aportaciones de la Teoria de Sistemas 

un ''sistema abierto ~ hace alución a una apertura referida 

al sistema, es decir, es un sistema que interactúa con el 

contexto, que toma en cuenta los sistemas sociales, económicos, 

politicos y culturales. Mientras que al hablar de sistema 

de ensenanza abierta la apertura está dada en cuanto al proceso 

de comunicación didáctica, convirtiéndolo en un sistema de 

aprendiza je más que de e nsenanza lo cual si no se toman las 

medidas de planificación adecuadas podria ser equivalente 

a un aprendizaje sin plan ni dirección y tal parece por los 

resultados descritos, que ésto ha sucedido dentro del SEA, 

del Colegio de Bachilleres. En este no existen mecanismos 

que regulen el grado de participación del estudiante con cada 

uno de los recursos tanto humanos como materiales dispuestos 

por el sistema para "facilitar" el proceso de aprendi zaje, 

dejándole al propio estudiante l a decisión de acceder o no 

a los s e rvicios. Esto tendria sentido si nuestro sistema 

educativo previo nos preparara con las capacidades. habilidades 

y actitudes necesarias para enfrentar una decisión de esta 

naturale7.a, pero si tornamos en cuenta que nuestros estudiantes 

provienen de un sistema educativo tradicionalista en donde 

el "profesor~ es quien dirige las acciones académicas que 

han de l levarse a cabo esto resulta inoperante. Esto no quiere 

decir que el SEA tenga que convertirse en un sistema dictato

rial. a ntes por el contrario, nos inclinamos hacia la libertad 

en el p roceso de ensenanza-aprendizaje. pero esta libertad 

debe estar fincada e n la capacidad para responder con r~sponsa

bi l idad á las dificu l tades que nos plante a el mismo. 
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Ahora bien la ensenanza en tanto que método de instrucción, 

es una ayuda para que ocurra el aprendizaje. Y si hablamos 

de Sistema de Bnsenanza nos referimos a la ensenanza sistema

tizada, fenómeno educativo en el que confluyen los principios 

de la psicologia del aprendizaje, de la Teoria de Sistemas, 

de la Teoría de la Comunicación y de la Tecnologia Educativa . 

De aqui que la ensenanza sistematizada implique una cuidadosa 

y deta llada planificación previa de t~da$ sus acciones; la 

especificación de objetivos precisos en términos de aprendizaje; 

el control constante del proceso y la retroalimentación inin

terrumpida del mismo dentro de un tiempo necesario; la valora 

ción de los resultados; el seguimiento de sus productos y 

su instrumentación pertinente en formación de los objetivos, 

asi como la previsión de fuentes de optimización adecuadas. 

En otras palabras la "sistematización" de la ensenanza 

requiere de la lógica de la planeación, por lo tanto de la 

movilización de acciones de construcción del plan de ejecusión 

y de evaluación. Cada una de estas acciones utiliza una tecno

logia para desarrollarse y en esencia, no es otra cosa que 

la organización integral de todos los procesos que interv ienen 

en la ensenanza-aprendizaje, de un modo tal que alcancen metas 

estipuladas para tiempos determinados". (Furlán, 1978). 

Bajo estas consideraciones tenemos claro que la planifica

ción exi ge un paso previo que es el de saber para quién se 

plani fica a fin de facilitar la elección adecuada de ¿cómo? 

se va ha realiz.ar el proceso. En este punto debemos retomar 

la interrogante planteada en el capitulo primero de este traba 

jo y que se refiere ¿Hacia quién se dirigen los sistemas de 
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ensenanza abierta?, la respuesta parece encontrar un lugar 

común "el adulto", pero ¿qué caracteristicas en cuanto a capa

cidades, habilidades y actividades debe tener ese adulto para 

conducirse acertadamente dentro de un sistema de ensenanza 

abierta y sobre t odo para llegar a convertirse en "autodi

dacta"? Su respuesta ayudaria a cumplir con uno de los objeti

vos que están i mp licitos en estos sistemas, en la literatura 

consultada y particularmente en la que se refiere al SEA ésta 

interrogante parece quedar sin respuesta . 

Consideramos que esta falta de atención hacia el elemento 

humano que visualizamos como la parte fundamental dentro de 

la concepción de educación abierta obedece naturalmente a 

una postura ideológica y pol 1 ti ca, tendiente hacia la repro

ducción del sistema económico, social y politico vigente. 

Sabemos que los sistemas abiertos en la educación surgen 

básicamente de la necesidad del gobierno de dar una respuesta 

a la demanda cada vez mayor de bienes y servicios educativos, 

demanda condicionada por el desarrollo del sistema capitalista. 

En nuesto contexto la creación de sistemas abiertos resul

ta pertinente para dar sentido a frases tales como "democrati

zación de la enseflanza" y "modernización" pronunciadas a raiz 

del movimiento del 68 y que forman parte de la "nueva reforma 

educativa'' propuesta durante el gobierno de Luis Echeverria. 

La democratización de la enseflanza significa igualdad 

de oportunidades educativas, convirtiéndose as í en un "derecho 

de todos '', mientras que modernización hace referencia a la 

adopción de "nuevos métodos de enseflanza". Sin embarqo, sabemos 

que para la aplicación de (~stos principios a la educación, 
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la sociedad que la realiza debe tener una capacidad concreta 

para aceptarla y no simplemente ideológica. Por tanto en 

nuestro contexto estos pronunciamientos adquieren un sentido 

más bien demagogico que democrático, ya que nuestra sociedad 

se define como una formación económica, social y de tipo capi 

talista dependiente, caracterizada tanto en el ámbito económico 

como en el social y politico, por el predominio hegemónico 

de un sector de la sociedad, propietario de los medios mate

riales e intelectuales de producción y por tanto capacitado 

para tomar las decisiones económicas, sociales y culturales, 

que efecten a la s ociedad en su conj unto. 

Por tanto debemos entender q ue a la proclamación de la 

educación como un "derecho de todos'' subyace el requerimiento 

del sector social en el poder, de hacerlo a través de programas 

educativos que no c uestionen el "orden social" existente y 

que tengan la capacidad de absorver la demanda masiva de este 

servicio . Y j un to con esto debemos también tener claro que 

una sociedad capitalista dependiente como la nuestra es incapaz 

de a bsorver una calificación masiva asegurándole la "promoción" 

que exige . Resulta evidente e ntonces que la creación de siste

mas abiertos no planificados o plan i ficados a med ias tenga 

una t endencia a retrasar el impacto e n tre la preparación esco

lar y la salida social, convir tiéndol os . en "zonas de estaciona

mi ento" cada vez más amplias para Los j óvenes o adultos que 

no tuvieron, por las mismas cond iciones prevalecientes, La 

posibi 1 idad de ac~eder a la educación en su mome nto. Asi 

mantiene el SEA a centenares de "estudiantes" sabiendo que 

no obte ndrán su diploma porque carecen de las c ualidades nece-
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sarias para su acertado funcionamiento en este sistema tal 

como se nos muestra e n la TABLA que a continuación se expone: 

TABLA l 

I.NSCRUOS BAJAS BAJAS 
ARO INSCRITOS 

ACUMULADOS ACUKJLADAS VIG.EftTES EGRISADOS 

1976 11, 562 - - - - -
1977 5,992 17,554 - - - -
i9'78 6,453 24,007 5,378 5 ,378 18,629 -
1979 6,946 30,953 4,738 10,116 20,~87 135 
1980 2,605 33,558 2,979 13,095 20, 463 218 

1961 2,037 35,595 2,617 15, 712 19,883 316 
1982 2,416 38,0ll 1,802 17 ,514 20,497 246 
1983 3,430 41,441 1, 612 19,126 22,315 262 
1984 4,194 45 ,635 2,660 21,786 23,849 272 
1985 3, 943 49, 578 2,870 24,656 24,922 202 

TOTAL 49, 578 49,578 24,656 24,656 24,922 1,621 

TA~L~ 1: Esta nos muestra que desde 1976 a noviembre de 1985 

se regi s traron 49, 578 i nscripciones , y de és t os 24. 656 se 

d ieron de ba j a. prácticamente el 50% , mien tras que sólo 

han egresado 1621, a prox i madamente el 3%. 
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Ahora bien , ¿cómo logra esto el sistema? ¿ cómo logra 

mantener estáticas a las masas?, obviamente fundamentando 

sus "métodos" en teorias que no cuestionen como ya se ha men 

cionado, el "orden social" existente, que se mantengan dentro 

de las reglas y mé todos aceptados por la clase domi nante. 

Muy conveniente a esta tarea y conjunt amente con el de

sarrollo de l capi tal, cobra auge la "ciencia de sistemas" 

o la Teoria de los Sistemas", que es ante todo un campo matemá

tico que ofrece técnicas. e n parte n~vedosas y muy detalladas, 

estrechamente vinculadas a l a ciencia de la computación y 

que viene a ser requerida por la complejidad de los "sistemas" 

de la tecnologia moderna, por las relaciones entre hombre 

máquina. la programación y consideraciónes análogas que se 

hacen sentir a medida que las estructuras tecnológicas y socia 

les van creciendo en complejidad. 

Pero esta ciencia que gira en torno a la tecnologia de 

las computadoras, la cibernética, la automatización y la inge

nieria de sistemas. parece hacer a la i dea de "sistema" otra 

t écnica dedicada a transfor mar al hombre y a la sociedad en 

la megamáquina requerida por el progreso. 

El hombre s e concibe desde la perspectiva sistémica , 

como un "s istema activo de personalidad". En tanto. sistema 

responde entonces a l os pr i ncipios apli cables a todo sistema . 

taJes como; totalidad, d i ferenciación, mecanización progresiva . 

centra l ización. orden j erárquico, equifinal i dad. Estos se 

expresan asi; "Lo~ organismos no son máqui nas, pero en cierto 

grado pueden volverse máquinas. El principio de mecanización 

progresiva expresa la tra nsición de una tota lidad indife-
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renciada a una función superior, posible merced a éspecializa-

ción y división del trabajo; este principio implica también 

pérdida de potencialidad de los componentes y de regulabili-

dad del conjunto". Y af\aden que "La mecanización conduce a 

menudo al establecimiento de partes conductoras, esto es de 

componentes que dominan la conducta del sistema. Tales centros 

pueden ejercer ~causalidad de disparador" que dice, un cambio 

pequef\o es una parte conductora por medio de mecanismos ampli-

ficadores, provoca grandes c ambios en el sistema total. De 

esta manera llega a establecerse un orden jerárquico de partes 

o proceso, o sea una dinámica. (Bertalanffy , o p .cit.,223) . 

El principio de equifinalidad nos dice que un sistema puede 

alcanza r el mismo estado final partiendo de diferentes condi-

ciones iniciales y por diferentes caminos . Y en tanto activa, 

tiende hacia un estado de mayor organización, es decir, pasar 

de un estado de orden inferior a otro de orden superior a 

través de la retroalimentación. Asi el organismo vivo (hombre) 

se torna "mecanizado" conforme adelante su desarrollo y regula-

ciones posteriores correspond ientes particularmente a mecanis-

mos de retroalimentación. Desde ésta concepción a~ 1 hombre 

vislumbrada por la teor1a de sistemas, teoria que fundamenta 

a su vez el modelo de ensel'lanza-aprendizaje del SEA, podemos 

entender por qué este modelo presupone al estudiante como 

un ser capacitado de pri ncipio para acceder a la "autodidaxis"! 

* "Forma de aprendiza je mediante la cual el estudiante adquiere 
po r sí mismO' ~os conoc i mientos y cultura que se propone 
s in la intervención direc t a y constante del maestro; activi
dad y esfue1·zo propios i ntenc iona 1 mente dirig idos a un 
objetivo claro de s uperación". ( S.E.A . . t984). 
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De lo dicho hasta aqui, surgen las interrogantes siguien-

tes; ¿ cómo humanizar al sistema?, ¿cómo hacer que funcione 

que los como proceso de autocorrección?, ¿cómo hacer 

estudiantes adquieran pertinencia y práctica? . 

para 

Desde nues t o 

punto de vista la importancia reside en no confundir l os medios 

con los fines, porque de hacerlo s e estaria en pro de la meca 

nización del ser huma no y no de la operatividad del sistema. 

De acuerdo a los resultados que se han vertido en este 

trabajo y que han sido obtenidos a través del desempef\o de 

la pr áctica, hemos aludido constantemente a la carencia de 

una serie de mecanismos que permitan la evaluación y control 

del proceso de ensef\anza-aprendizaje, lo que nos permite obser

var que en el SEA del Colegio de Bachilleres, pese a estar 

conceb i do ba jo una teoria que a lude a la planificac i ón, a 

la definición precisa de objetivos y al control del proceso, 

ha pasado por alto estos principios en la totalidad del sistema, 

aplicándolos solo en uno de los elementos que lo conforma n; 

el tex to diagramado, desef\ado bajo los principios d e la ense

nanza sistematizada, pretendiendo que éstos sean por si mismos 

au tosufic ientes para que se produzca el aprendizaje e n e L 

estudiante. 

Mi e ntras que l os demás componentes del sistema: estudian

tes, asesores psicopedagógicos, c onsultores, apoyo a ud iovisual , 

a para to de coordinación, aparato a dministrat ivo, parecen ser 

solo ejecutantes de roles que s e comunican a distancia, pero 

que nunca se to.can , ni se a Limen t an, que no interactúan d i ná

micame nte. 
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Hemos ubicado también al proceso e ducativo como aparato 

reproductor de condic i o nes ideológicas, políticas, económicas 

y sociales vigentes, pero también sabemos que la e ducación 

es parte fundamental para la transformación del individuo 

y la sociedad. 

Y si bien es cierto que el SEA del Colegio de Bachilleres 

no ha desarrollado las condiciones esenciales para propiciar 

ésta transformación también es cierto, e n un plano real, 

que no deja de ser una opción educativa. Por tan to y dado 

que se cuenta con la i n fraestructura necesaria no podemos 

dejar de buscar alternativas que permitan el logro real del 

objetivo e nunc iado por la misma institución; "dar acceso 

a la e ducación a jóvenes y adultos que no tuvieron oportunidad 

de obtenerla en su momento". (Colegio de Bachilleres, 1974). 

2.- PROPOSICION DE ALTERNATIVAS. 

Para ser congruentes con el anál isis anterior. debemos 
( 

sei'lalar que las alternativas Le aquí / se _oroponen para el 
---- -· "--=::._ ¡ .["\ -'. ~ L' ,., 1 .,.. -- ~ • 

~~ca están condicionada a la exigencia de 

contar con un marco conceptual que propor cione argumentos -filosóficos y científicos congrue ntemen te conectados entre --sí y que den una fundamentación teórica del Sistema de E!! 

'Sei'ía"nza Abierta, de lo con trario se correria el r íesgo de 

caer e n soluciones tales como; "un curso de ... ", "un programa 

para ... ", e~c., que no ser ia otra cosa que permanecer inmersos 
... 

en lu misma problemática y seguir covalidando un sistema, 

que a la luz de Los resul tados e xpuestos es inoperante en 

f 
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muchos aspectos. 

Hacemos este sef'lalamiento, porque la elaboración de un 

trabajo de esta naturaleza rebasa los alcances del puesto 

de Asesoria Psicopedagógica, ya que debe involucrar a todas 

las instancias que conforman el sistema. 

Debemos destacar aqu i que, a diez aflos de creación del 

SEA, tuvo lugar un "seminario" promovido por la coordinación; 

y que contó con la participación de un comité técnico coordina

dor integrado por: dos asesores externos y representantes 

de los departamen tos de: evaluación de materiales didácticos 

y de servicios educativos, as1 como representantes del área 

de Asesoria Psicopedagógica y Consultoría. 

El objetívo del "seminario'' fue la elaboración del marco 

conceptual del SEA y la proposición de lineamientos para el 

desarrollo de un modelo educativo particular, los resulta dos 

de este seminario quedaron expresados en dos documentos de 

trabajo (Colegio de Bachilleres, 1986 a y b) , que al parecer 

no tuvieron mayor repercusión ya que no se consolidaron en 

acciones consecuentes, lo que parece confi rmar el constante 

cuestionamiento surgido durante la realización de d icho "semi

nario" por parte del persona l académico al .respecto de que 

la f i nalidad del "seminario" parecia ser el "festejo del décimo 

aniversario del SEA" y no la i nvesti gación en si. 

No obstante no podemos restar importancia a l producto 

del .. seminario" donde la hipótesis básica para la f undamenta 

ción es que; "los .principios filosóficos requeridos para ascen

den a una ciencia de la educación pueden entresacarse de la 

particu lar linea filosófica "estructuralista-dialécti.ca-fenome-
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nol6gica". en donde: El estructuralismo alude a la red concep

tual que intenta dar una visión totalitaria del fénomeno que 

se va a estudiar , la dialéctica recuerda que el carácter f l u 

yente del mundo no puede comprenderse con estructuras estáti

cas, la fenomenolog1a elimina la ilusión rac ional is ta que 

pretende atrapar el movim i ento del mundo. y en cambio descubre 

los procesos suprarracionales en la inmediatez del mundo vivi

do". También se senalo que el existencialismo, como movimiento 

heredero de esta linea filosófica, asimila en a centuado huma

nismo sus categorias epistemológicas, sociohistóricas y psiqui

cas-subjetivas, de manera que el ser cognoscen te y el ser

en-la-historia han quedado sintetizados en el ser-existente 

o según la terminoloqia heideggeriana en el "Ser-ahi-en-el

mundo-con-otros", expresión que da la i magen del hombre que 

se sabe existente en un mundo a la vez psiquico y social". 

(Co legio de Bachilleres. 1986 b). 

Cons ideramos que pese a las deficiencias organizat i vas 

para el desarrollo de este "seminario". resul taria i nteresante 

retomar s us productos par que a t ravé s de un serio t rabajo 

de análisis critico en donde participe la base académica s ea 

elaborado el marco conceptual del SEA y su particular modelo 

educativo, ya que sin éstos cuaJqu íer alternativa adolecer!.a 

de elementos vitales. 

Sin perder de vista esta consideración y dado que el 

punto nodal de éste trabajo es la proposición de alternativas 

concretas para el ' área de asesoria psicopedagógi ca, vislumbra

mos Jas que a continuación se exponen . 
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a) ELABORACION DEL PERFIL DEL ASESOR PSICOPEDAGOGICO. 

Hemos aludido en otra parte del trabajo, que la planti lla 

de l personal del área psicopedagógica se conforma por 

profesionistas en diversas áreas de conocimiento (psicó

logos, pedagógos, trabajador social, economistas. perio

distas, etc.). lo cual se ha dejado sentir negativamente 

en la práctica, ya que lejos de ejercer acciones inter

discipl inarias ha dificultado la sistematización de los 

programas de trabajo. 

Desde nuestro particular punto de vista y en función 

de la experiencia vivida en el SEA como asesor psicopeda-

9ó9ico. nos atrevemos a sef\alar que los profesionistas 

mayormente calificados para el ejercicio de esta práctica 

son los: Psicólogos. Pedagogos y e l Trabaj ador Social. 

ya que su campo de es t udio se ocupa del desarrolo del 

ser humano y su interacción con la sociedad . 

Fundamen talmente el campo de la psicoloqia educativa, 

según Harrsch (1985). se "aboca ii la tarea de estudiar 

las condiciones y métodos que facilite n los procesos 

de a prendizaje, y los factores emocionales que e n él 

s e involucran desde el desarrollo del ni~o hasta la educa

ción profesional, asi como los procedimientos de ensef\anza 

adec uados a cada nivel. Su interés también esta compro

metido con el estudio de la evolución conceptual de la 

educación". 
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Por su parte el interés del pedagogo se centra en 

el desarrollo de t eorias que coadyuven a la ensef\anza. 

V el trabajador social es el intermediario que facilita, 

a través de mecanismos y programas estructurados, la 

interco~1nicación entre la institución y el usuario. 

Debemos hacer énfasis que no estamos proponiendo 

un cambio en la plantilla del personal, sino solamen te 

seí'lalamos nuestro punto de vista. 

La importancia de contar con el perfil permitirla; 

detectar las necesidades de capacitación del personal 

del área y disef\ar programas que promuevan su desarrollo, 

lo cual obviamente redundaria en un mayor aprovechamien to 

de la práctica del asesor Psicopedagógico. 

Es i mportante sel')alar que a través del trabajo inter

d iscipl inario se pueden lograr avances más significativos 

en nuestra área de trabajo, toda vez que las aportaciones 

de diversas disciplinas, involucradas y comprometidas 

con una tarea común, la de formar i nd i v i duos críticos 

y reflexivos, producirían resul tados cada vez más concre

tos y precisos . 

b) ELABORACION DEL PERFIL DEL ESTUDIANTE QUE EGRESA . 

Toda práctica educativa debe tener un pun to de par ti-

da n fin de plantear objetivos de ! legada. Consideramos 

que en · 1 a m~d ida que e l a s esor ps icopedagóg leo conozca 

la personalidad del i ndivi duo que logra el egreso del 

SEi\. estará e n posJ bi lidades de planear acciones concre -
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tas que la propicien. 

En este punto el psicólogo puede contribuir amplia

men te ya que su función consiste también en construir 

i nstrumentos de medición y evaluación de las diferentes 

áreas de la personal idad . 

En lo i nmediato podemos sef\alar que quienes han 

log rado su egreso del SEA, son personas que poseen un 

alto grado de motivación personal que esta dirigido por 

el deseo de continuar sus estudios en el nivel superior, 

es decir claridad respecto al por qué desean concluir 

su bachillerato. También reflejan constancia y responsabi

lidad en el desarrollo de tareas académicas, cuentan 

con el hábito de la lectura y generalmente elaboran pro

ductos por escrito. Encuentran poca dificultad para 

expresar sus ideas y muestran mayor seguridad en si mismos. 

Demuestran capacidad de análisis y síntesis y elaboración 

de conceptos. 

Son personas que podríamos ubicar socialmente dentro 

del nJvel "medio" y que en algunos casos ya han realizado 

estudios de bachillerato en otras instituciones, tales 

como, Colegio de Ciencias y Humanidades. Preparatorias, 

Vocacional e incluso el CONALEP, y que no lo concluyeron 

por diversos motivos, como, necesidad de trabajar, proble

mas de conducta, enfermedad, cambio de r·esidencia tempo

ralmente o bien porque han agotado el limite de tiempo 

que disponen los sistemas escolarizados paro l a realiza

ción del bachillerato y que es de cuatro anos. 
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Estos datos han sido observados a través del contacto 

dírecto entre el asesor y los estudiantes. y estan basados 

en la observación de su desempefto en el SEA y en la infor

mación proporcionada por los estudiantes al asesor. Por 

lo tanto se requiere de una investigación sistematizada 

que nos proporcione datos más precisos. 

c) DISERO DE INSTRUMENTOS DE EVALUACLON DIAGNOSTICA DEL 

DEL ESTUDIANTE. 

Este punto se plantea como una herramienta que per

mita la detección de necesidades de los estudiantes que 

i ngresan al SEA. 

El disefto de estos instrumentos deberá permiti r 

la evaluación de las; capacidades intelectuales; nivel 

académíco de ingreso; aspectos motivac ionales; detección 

de habilidades intelectuales y aspectos socio-económicos . 

La evaluación de esta información facultará al asesor 

en la realización de un procedimiento selectivo de los 

estudiantes a diversos programas de apoyo. Asl mismo 

puede utilizarse como parámetro para evaluar las acciones 

ejercidas. 

La detección de necesidades de los estudiantes que 

i ngresan al SEA se ha venido realizando a través de entre

vistas sostenidas por el asesor psicopedagógico con el 

estudiante ql!~ permanece en el sistema y acude a l servicio 

de asesoria individual. Por la i nformación obtenida 

se ha detectado que nuestros estudiantes enfrentan proble-
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mas de indole intelectual y afectiva que obstaculizan 

el logro de los objetivos que plantean los textos de 

estudio y que retardan o anulan en muchos casos la conclu-

sión del bachillerato. Dentro del aspecto intelectual 

podemos mencionar la; falta de sistematización para el 

estudio; deficiente nivel de lectura; pobreza de lenguaje; 

ba jo nivel académico previo; carencia de hábi tos de estu-

dio : dificultad para acceder a otras fuentes de informa-

ción, tales como biblioteca, hemeroteca, apoyo audiovisual, . . 
consultoria; deficiencia para la elaboración de resumenes, 

sintesis, cuadros sinópticos, fichas de trabajo, apuntes; 

realización de aprendizaje de tipo memoristico; se muestra 

también en algunos casos incapacidad para seguir instruc-

clones; falta de atención y concentración. Por lo que 

hace al aspecto efectivo nuestros estudiantes muestran 

un bajo nivel de motivación para asumir un papel activo 

dentro del aprendizaje. sin embargo esto puede ser el 

resultado de una conflictiva personal y familiar no resul -

ta y que también podriamos apuntar como factor importante 

para Ja problemática referida al aspecto intelectual. 

Debemos anotar nuevamente que para la determinación 

de los factores que obstaculizan el aprendizaje de los 

estudiantes es necesario contar con instrumentos que 

nos permit.an investigarlos. 
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d) PLANEACION DE PROGRAMAS DE APOYO. 

En función de las necesidades detectas, el asesor deberá 

planear y elaborar programas que promuevan el desarrollo 

integral del estudiante. Este aspecto del trabajo es 

central en el sentido de que es aqui donde se llevarán 

a cabo las transformaciones concretas para el desarrollo 

de la práctica del asesor psicopedagógico. 

La aplicación de los programas de apoyo debe ser 

realizada mediante el trabajo grupal, ya que consideramos 

que el intercambio de experiencias entre las personas 

cuya actividad está centrada en la movilización de difi

cultades de aprendizaje y comunicación permitirá la i nter

nalización de nuevas pautas de comportamiento, nuevas 

espectativas y nuevos papeles. 

En lo inmediato podemos apuntar que existe la necesi

dad de elaborar programas que promuevan el desarrollo 

de; 

Hábitos de estudio. 

Lectura de comprensión. 

Habilidades intelectuales, como las senaladas por 

Gagné y que son; asociaciones de estimulo-respuesta; 

asociaciones verbales; discriminaciones; conceptos; 

solución de problemas. (Gagné y Briggs, 1978 ). 

Aprend i zaje de actitudes, donde deberá trabajarsE~ 

el aspecto'motivacional. 

Aprendizaje de prerrequisitos académicos de a signaturas 

e specificas. Este se plantea c omo un medio para faci -
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litar al estudiante al acceso a la información académi-

ca que se maneja en el 

educación y contempla 

nivel medio superior de la 

el trabajo interdisciplinario 

entre consultores y asesores psicopedagógicos . 

Métodos de investigación: Planteamos éste programa 

con el propósito de estimular al estudiante para que 

acceda a la utilización de diversas fuentes de informa

ción y a la elaboración de productos escritos, a fin 

de promover el pensamiento refléxivo y critico. 

La elaboración de éstod programas deberá fundamentarse 

en las necesidades reales de los estudiantes. 

e) DISEAO DE MECANISMOS QUE PERMITAN CONTROLAR EL PROCESO 

DE COMUNICACION DIDACTICA ENTRE EL ASESOR Y EL ESTUDIANTE 

Este punto . se dificul t a debido a la apertura del 

sistema. Si n embargo los resultados obtenidos hasta 

ahora nos hablan de la necesidad de contar con este tipo 

de mecanismos que puedan traducirse en una asesoría pro-

9ramada que quizá deba plantearse como obligatoria de 

i ni ci.o y que vaya haciendose 9radual en la medida que 

el estudiante cuente con las capacidades necesarias y 

la motivación suficiente para conducirse adecuadamente 

en el sistema. 

En lo inmediato podemos referirnos a la necesidad 

de sistemati'zer el método de entrevista que realiza el 

asesor c on el estudiante. Asi mismo deberán ser d i senados 



183 

instrumentos que permitan evaluar los progresos del estu-

diante a fin de que el asesor proporcione la orientación 

y retroalimentación adecuadas. 

Dado que el asesor psicopedagógico y el estudiante 

son solo dos elementos de l a totalidad del sistema, debe-

mos contemplar también el diseno de instrumentos q~e 

interconecten a estos con los demás elementos del sistema. 

Por lo que hace a la consultoria-_estudiante-asesoria 

piscopedagóqica, podemos sugerir la estructuración de 

una tarjeta única en la cual sean registrados los datos 

del estudiante. La problemática especifica que presenta, 

y los servicios de apoyo brindados. 

En cuanto a la rel'ación de la asesoria psicopedagó-

gica y el aparato administrativo, la primera requiere 

de la información oportuna de las altas y bajas registra-

das, por lo que se sugiere el envio de un listado mensual. 

Asi como la información acerca de los procedimientos 

que se implementan para la relación de trámites adminis-

trativos por parte de los estudiantes, ya que el asesor 

es el encargado de informar al estudiante acerca de la 

realización de los mismos. 

Por lo que toca a la relación de la asesoria psico-

pedagógica y la coordinación del área es clara la necesi-

dad de real izar acciones conjuntas para el logro de los 

objetivos del área psicopedagógica, por lo que se reco-

miendan .reuniones programadas a fin de evaluar las accio-
" 

nes ejercidas y modificar oportunamente las estrategias 

con el propósito de evitar la mecanización en el trabajo. 
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Bn cuanto a la relación de la asesoria psicopedagó

gica la coordinación del área y el responsable de Centro, 

deberá mantenerse una comunicación abierta y coordinada 

por el responsable de centro para facilitar el desarrollo 

de los programas y estrategias, y la provisión oportuna 

de los recursos necesarios para la i mplementación de 

los mismos. 

Asi mis1110 vislumbramos que deberán abrirse los cana

les que den cause a la comunicación entre el área de 

asesoria psicopedagógica, consultoria y departamento 

de evaluación con el objetivo de d isef\ar instrumentos 

validos para la evaluación diagnóstica del estudiante 

y también de aquellos que informen acerca de los resulta

dos que se producen con las acciones ejercidas por el 

asesor psicopedagógico y el consultor del área especifica. 

Del planteamiento de tales alternativas podria surgir 

la critica en el sentido de la carencia de una fundamenta 

ción teórica para cada una de ellas, sin e mbargo no debe

mos olvidar que carecemos de un marco de referencia que 

nos permita situar nuestras propuestas bajo una conceptua

lización teórica determinada, lo cual nos limita para 

cumplir ampliamente con el objetivo del presente trabajo 

en relación a la propuesta de alternativas. 

Además podria ser criticab le también el hecho de 

que las alternativas que hemos planteado, aluden su duda 

a la planifi_cación de la ensenanza. lo cudl entrar1a 

en contradicción con el aná Ji sis anteriormente expuesto. 

sin embargo. d ebemos e nfat izar que toda vez que nuestro 
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puesto nos situa como el enlace humano primario entre 

el estudiante y el sistema. nos bri nda la oportunidad 

de adoptar el papel de "agente de cambio". el cual debe 

estar comprometido con el inter és de promover el pensa

miento reflexivo y critico en los estudiantes asi como 

con el interés propio del mejoramiento en el desempeno 

profesional. a próposito de cumplir adecuadamente con 

la función del psicólogo e n el ámbito educativo. Cuya 

tarea se aboca al "estudio de ~as condiciones y métodos 

que faciliten los procesos de aprendizaje y de los facto

res emocionales que en él se involucran. Específicamente 

debe identificar las variables que facilitan el aprendi

zaje significativo. en especial de aquellas personas. 

grupos o sectores de la población que estan más alejados 

del sistema nacional educativo; asi como analizar y e nu

merar los principales problemas existentes en el proceso 

de ensenanza-aprendizaje, a fin de intervenir para solu

c ionarlos. Interviene también en la asesorla de las 

políticas de planeación educativa y contribuye en la 

creación de programas de formación y entrenamiento acordes 

con los recursos humanos y la realidad nutricional. social 

y cultural del pais. . . Su función consiste también en 

construir instrumentos de medición y evaluación de las 

diferentes áreas de la personalidad. así como disenar 

material educativo. 'instrumentar 

d i námica's ten~ ientes a promover 

programas y conducir 

el desarrollo de las 

personas que colaboran y estan relacionada:-: con el proceso. 
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organización y la administración educativos". (Harrsch, 

op. cit.,147). 

Todo lo cual no podr1a realizarse sin contar con 

métodos sistematizados de trabajo, entendiendo a la siste

matización como un medio más que como una fi nalidad en 

si misma . Como medio nos permite el abordaje cientifico 

del proceso, pero ésto no basta, ya que · la aplicación 

de metodologias cientificas, como !a planificación de 

la ensenanza, nos proporciona sólo la posibilidad de 

identificar y resolver problemas de ensenanza y ésta 

es sólo una parte del proceso . Habrá que tomar en cuenta 

las alternativas aqui propuestas y que dirigen su atención 

hacia la otra parte del proceso. el aprendizaje, el estu

diante, y a la relación dinámica entre éste y los demás 

elementos del sistema, asi como a la relación dinámica 

tamb ién estre la institución educat iva y la sociedad. 

Bajo tales consideraciones nos pronunciamos en pro 

de la búsqueda de la fundamentación que de validez a 

nuestra acción educativa. Ya que sin ésta cualqu ier 

a lternativa se verá limitada en sus alcances. 



A.PENDICE 1 

P L ATICA INTRODUCTORIA. 
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APENDICE 1 

CONSIDERACIONES GENERALES: 

La Plática Introductoria en cada uno de los Centros de 

Estudio tiene una programación, por lo que cada asesor debe 

estar preparado con anticipación con todo el material escrito 

y audiovisual necesario {Folletos, periódico "El Monitor", 

videocinta "Plát!ca Introductoria", comprobante de asistencia 

a la Plática Introductoria. calendarios, etc.), habiendo super

vizado además que haya un cartelón anunciando la actividad. 

Deberá presentarse puntualmente a las 9: 00 horas en el 

salón designado para la p lática. 

La Plática se desarrollará con técnicas diversas {Binas, 

cuartas, rejilla. etc.) de tal forma que se logre la motiva-

ción, participación e i n terés de los aspirantes. 

duración de dos horas aproximadamente . 

1. - PRESENTACJON. 

Tendrá una 

l. l OBJET IVO GENERAL. - Al finalizar la Plática Introductoria 

el estudiante conocerá las ca r acteristicas del SEA y 

los apoyos académ icos y admi nístrativos que le ofrece. 

L. 2 OBJETIVOS ESPECIFICOS. - Que el estudiante de nuevo ingreso 

identifique: 

Los rec ursos humanos, didácticos y materia les que 

o frece el SEA. 
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- El funcionamiento Académico. 

- Las diferentes formas de estudio en el SEA. 

El horario de atención en todos los servicios que 

se ofrecen. 

2. - ANTECEDENTES DEL SISTEMA DE ENSENANZA ABIERTA. 

El 26 de septiembre de 1973, por decret o presidencial 

se fundó el Colegio de Bachilleres como organismo descen

tralizado del estado con personalidad juridica y patrimo

nio propio. para impulsar la educación a nivel medio 

superior en dos modalidades: escolar y extraescolar. 

ésta última fue creada en enero de 1976 con La denomina

c ión de Sistema de Ensef\anza Abierta . 

El SEA tiene por objetivo impartir el bachillerato a 

todas 

edad. 

aquellas personas que por diversas razones como 

ocupación. distancia, tiempo disponible. etc .. 

no han podido realizar sus estudios en un sistema escolar. 

3 .- GENERALIDADES SOBRE EL PLAN DE ESTUDIOS. 

P.I plan de estudios del Colegio de Bachilleres correspon

dt-: a un bachillerato bivalente. es dec ir. por un lado 

es propedéutico y ofrece una formación intel ectual y 

social que favorece el desarrollo integral de los estu

diantes y les posib ilita el acceso a estunios superiores; 

y por otro lado es terminal y les brinda los conoci mie n

tos. habilidades, destrezas y actitudes que les permitan 
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efectuar actividades concretas relacionadas con procesos 

de trabajo. 

Los estudios que se realizan en el SEA tiene plena validez 

oficial, de acuerdo al articulo 2 fracciones I y III 

del decreto de creación del Colegio de Bachilleres y 

son r econocidos por Las Un iversidades e Instituciones 

de estudios superior es de todo el pais. 

3. l AREA DE FORMACION PROPEDEUTICA.- Las asignatur as del 

área propedéutica representan · la mayor parte de l plan 

de estudios (80%). Esta área está conformada por dos 

núcleos: asignaturas básicas u obligatorias y las comple

mentarias u optativas. Las btlsicas son las que se consi 

deran esenciales para la formación general del estudiante : 

las optativas tienen la función de ampliar y/o profundi

:tar los aprendizajes adqu iridos, respetando e l ca rticter 

general y único del bachillerato que i mparte e l Co leqio 

de Oachilleres. 

3 . 2 AHEA DE FORMACJON TERMINAL. - El Sistema de Ensei'lanza 

Abierta ofrece la Cd pacitación en "Administración de 

Recursos Humanos" y proporciona al estudiante elementos 

par~ i ntegrarse al campo productivo. Aunque no se preten

de la formación de profesionales t~cnicos en los términos 

que están comprometidas otras instituciones como CONALEP. 

r'\si mismo, l a capacitación no corresponde a una área de 

formación especifica que condic iona al estudiante a cursar 

es tudios de educación superior deLe rminados; ~ I barhillc

rnLo en el Colegio es gener a l y único. 
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4.- RECURSOS DEL SEA. 

4.1 TALLER DE ESTUDIO INDEPENDIENTE.- Para facilitar el 

estudio en el SEA se ofrece un "curso-taller" para 

e l estudio i ndependiente que brinda la oportunidad 

de conocer algunas técnicas de estudio para adaptarlas 

a sus propias necesidades y ayuda a la 'formación para 

e l estudio independiente. Es nece~ario que l os estu 

dian tes participen en este taller antes de iniciar 

sus estudios. 

La duración de este taller es de cinco sesiones de 

aproximadamente cuatr-o horas y es requisito para presen

tar la pri mera evaluación final. (Lo más i mportante 

será convencer de la importancia de partic i par en el 

curso- taller). 

4. 2 ASESORIA. - Este servicio tiene c omo o bjetivo orientar 

y apoyar al estudia nte en s u proceso de a prendizaje . 

Se ofrece por conducto de: 

4.2.J ASESORIA PSICOPEDAGOGICA.- Su o b jetivo es aseso rar

a! e studiante e n el mane jo de técn icas y métodos que 

le permitan establecer una estra t egia de estudio i nde

pendiente, se ofrece: 

- En forma personal: 

A través de la entrevista d irecta , medi a nte l a cua 1 

se apoya al estud iante para que detecte sus necesida

des de estud io y p l a nee una estrateq ia. 

- En grupos: 

Donde el asesor- psicopeda9ógico o rienta sobre l a 
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forma de estudiar en grupo, aportando algunas suge

rencias de estudio. 

- Por teléfono: 

Para efectuar un seguimiento del estudiante y conocer 

su situación académica y las dificultades que enfrenta 

en su aprendizaje. 

4.2.2 CONSULTORIA.- Su objetivo es asesorar y resolver dudas 

sobre los contenidos programáticos. Es proporcionada 

por consultores especialistas·en cada una de las asig

naturas. 

En las consul torias se proporcionan también ejercicios 

de aplicación, sugerencias bibliográficas y se aplican 

evaluaciones modulares con el propósito de favorecer 

el a prendizaje de los estudiantes. El s ervicio de 

consultoria puede ser: 

- Personal: 

Se brinda en forma presencial a los estudiantes que 

acuden al Centro de Estudio . 

- En grupo : 

Se brinda a grupos de personas que se organizan para 

solicitar y recibir la asesoría. 

- Por teléfono: (En los Centros de Estudio dos y cinco). 

Se ofrece a los estudiantes que se ven imposibilitados 

a asistir regularmente a los Centros de Estudio. 

4. 3 MATERIAL I MPRESO. - Está constituido por· 1 ibros de texto 

y guías de estudio con una estructura didáccica que 

permite la presentación ciara y concrot~a de Los cont.t~-
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nidos correspondientes al programa de estudios. 

Caracteristicas: 

- Los contenidos son amenos y claros. 

- Favorecen la concentración del estudiante. 

Propician la autoevaluación de parte del propio estu

diante. 

Presentan una serie de ejercicios de aplicación, 

sugerencias de estudio y consultas· al material audio

visual y a la bibliografia . . 

- Se puede adquirir en las tiendas escolares de los 

planteles. (Los textos se venden también en algunas 

librerias). 

4 .4 MATERIALES COMPLEMENTARIOS.- Su finalidad es la de 

estimular y apoyar al estudiante en el aprendizaj e 

de l as diversas materias del Plan de Estudio, a t ravés 

de experiencias de la vida real. 

Se clasifican en: 

Videocintas. - Grabaciones en video que evidencian los 

conocimientos teóricos adquiridos . 

Audiocintas. - Grabaciones magnetofónicas que apoyan 

contenidos programáticos . 

Te leprácticas.- Prácticas de laboratorio gra badas en 

video para reforzar el aprendizaje de las ma teri as 

experimentales. 

r eliculas. :. -A través de la proyección de documen t al es 

el estudiante amplia sus conocimientos. 
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4.5 PRACTICAS DE LABORATORIO.- Son actividades prácticas 

que se realizan en el laboratorio tendientes a reforzar 

los conocimientos teóricos de las materias experimenta

les, como: Fisica, Quimica, Biologia y Ecologia. siendo 

cuatro prácticas por cada asignatura experimental. 

Estas prácticas son obligatorias para acreditar esas 

asignaturas y se realizan dentro del horario en el 

que trabaja el Centro. 

4. 6 BIBLIOTECA. - Los Centros de· Estudio cuentan con una 

biblioteca en dónde el estudiante acude a solicitar 

libros de consulta. Previa presentación de la creden

cial de biblioteca,· que se tramita en la misma, puede 

hacer uso del servico de préstamo de libros a domicilio. 

5.- DESCRIPCION GENERAL DE COMO ESTUDIAR EN. EL SEA. 

5.1 1''0RMA INDIVIDUAL. - El estudiante tiene la posibilidad 

de estudiar en su casa, en su centro de trabajo o en 

c ualquier lugar porque el material de estudio no requie

re la presencia de un profesor . 

5.2 EN GRUPO.- O sj lo prefiere puede integrarse a un gru

po de estudio donde comparte la tarea de estudiar con 

otras personas que tienen los mismos intereses acáde

micos. A través del Curso-Taller puede identificar 

a otros companeros. 
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6.- EVALUACION DEL APRENDIZAJE. 

La evaluacíón del aprendizaje cumple los siguientes 

objetivos: 

- Retroalimentar al estudiante en el grado de los apren

dizajes que va logrando. 

- Identi ficar aspectos de mayor dificultad en el estudio. 

- Estimular la motivación de los estudiantes al obtener 

el éxito. 

- Dar elementos para la acreditación de las asignaturas. 

Existen tres tipos de evaluación en el SEA. 

6.1 LA AUTOEVALUACION.- Es aquella que realiza el estudiante 

en sus módulos, después de cada unidad y al final izar 

e l módulo: 

El mismo se aplica y se califica. 

6.2 LA EVALUACION MODULAR O FORMATIVA . - Se realizan a l 

terminar de estudiar cada módulo o quia de estudio , 

e l consultor es el encargado de administrarla , revisarla 

y sef\alar l as actividades de aprendizaje idóneas, comen

ta con el estudiante su grado de avance y refuerza 

sus conocimientos . 

Se pueden pr esentar en cualquier momento, s olícitándola 

• al consul tor de la asignatura correspondiente en el 

horario de atención. 

Los resultados de la evaluación modular son muy impor

t antes par a orientar al estudiante respecto al momen t o 

en que se debiera solici t ar su eva l uac ión final; per o 

no c ontr i buyen en la determinación de la calificación 
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final. 

6. 3 LA EVALUACION FINAL. - Comprende todo el material de 

estudio y se realizan con la finalidad de acreditar 

la asignatura. Para presentarla deberá pedir en control 

escolar una solicitud de evaluación, registrarse con 

su solicitud quince dias antes con el responsable 

de Centro y presentarse el dia y la hora que eligió 

el propio estudiante para su evaluación, de acuerdo 

al calendario y horario de evaluaciones finales. 

7. - CARACTERISTICAS DEL SEA.-

A manera de retroalimentación menc ionaremos las caracte

risticas del SEA: 

Permite que el estudiante: 

- Continúe sus estudios sin la obligación de asistir 

diariamente a las aulas. 

- Progrese en sus estudios de acuerdo a sus posibilida

des, sin tener limitaciones de tiempo, espacio y 

lugar. 

Aprenda por su cuenta, gracias al manejo de diversos 

recursos de aprendizaje que le faciliten el logro 

de los objetivos propuestos. 

- Logre un mayor grado de autonomia y autocontrol a 

través de una participación más activa en los procesos 

de aprendizaje y evaluación de sus objetivos. 

Adquiera confianza en su pt·opio aprendi zaje tanto 
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individual como en grupo. 

Cuente con una educación personalizada sin desestimar 

su participación. 



ApENDICE 2 

GUIA DE APLICACION 

PARA EL CURSO - TALLER DE 

ESTUDIO INDEPENDIENTE. 
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APENDICE 2 

GUIA DE APLICACION DEL CURSO-TALLER 

PARA EL ESTUDIO INDEPENDIENTE 

LINEAMIENTOS GENERALES DE OPERACION . 

l. El Curso Taller para el Estudio Independiente se llevará 

a cabo en dos etapas y tendrá una· duración de 17 semanas: 

a) La pri mera etapa: 

CUbrirá cinco sesiones con duración aproximada de 

cuatro horas que · se efecturán únicamente los sábados 

o bien 10 sesiones de dos horas que serán entre 

semana. 

- Se brindará al estudiante la información básica para 

propiciar su autodidactismo. 

Será necesario para los estudiantes de nuevo ingreso 

su asistencia a~ curso. 

b) La segunda etapa: 

- Cubrirá 12 semanas en las cuales el estudiante llevará 

un aprendizaje independiente en la (s) asignatura 

(s) que haya decidido estudiar. 

Se proporcionará al estudiante los servicios que 

ofrece el SEA, para la realización de sus estudios. 

- Se efectuará un seguimiento académico del estudiante, 

de acuerdo al plan de trabajo que haya establecido. 
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2. La primera etapa del Curso Taller para el Estudio Indepen

diente, será indispensable para el estudiante presente 

su primera evaluación final. 

3. Durante la segunda etapa del Curso Taller para el Estudio 

Independiente, el estudiante podrá llevar a cabo su plan 

de trabajo preferentemente en cualquiera de l:as siguientes 

asignaturas: 

- Metodologia de la Ciencia I 

- Taller de Lectura y Redacción I 

- Matemáticas I 

En el caso de los estudiantes que efectúen cambio de sistema 

o revalidación, llevarán las asignaturas que les corres

pondan. 

4. El Curso Taller para el Estudio Independiente, se impartirá 

a grupos de 30 estudiantes como máximo. 

5. El Asesor Psicopedagógico que dé el Curso Taller para el 

Estudio Independiente a un grupo, serA el responsable del 

seguimiento académico de esos estudiantes. 

6.- Cada Asesor Psicopedagógico tendrll grupo nuevo para impar

tir el Curso Taller cinco semanas después de haberse ini

ciado el seguimiento académico de los estudiantes a su 

cargo en el curso anterior. 
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

RESPONSABLE Y ACTIVIDAD 

l. -

2.-

ESTUDIANTE 

Asistir a la plática 

introductoria 

ASESOR PSICOPEDAGOGICO 

Impartir plática 

introductoria 

l. 1 

l. 2 

2. l 

D E s c R 1 p c I o N 

Solicita información para ingre-

sar al Sistema de Ensenan za 

Abierta. 

Se presenta a la plf!tica intro-

ductoria que imparte el SEA 

por medio del Asesor Psicopeda-

gógico . 

Imparte la plática introductoria 

a los estudiantes que solicitan 

conocer el Sistema de Ensef\anza 

Abierta . 

2. 2 I nforma a través de la plf!tica 

introductoria que los estudian

tes deberán tomar un Curso 

Taller para el Estudio Indepen

diente. les explica su objetivo, 

contenido y duración. 

2.3 Informa sobre el material bf!sico 

del Curso Taller para el Estudio 

Independiente. 

2.4 Entrega al estudiante al final i

zar la plática introductoria, 

comprobante de asistencia. 



RESPONSABLE Y ACTIVIDAD 

3. ESTUDIANTE 

Efectuar trlimites 

de inscripción 

4. OFICINA DE REGISTRO 

Y CONTROL ESCOLAR 

Realizar proceso 

de inscripción 

5. ESTUDIANTE 

Llenar ficha de 

datos estadisticos 
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D E s c R I p e I o N 

2.5 Elabora relación de estudiantes 

que asistieron a la plática 

introductoria. 

3.1 Recibe comprobante de asistencia 

a la plática introductoria. 

3.2 Lleva a cabo en la Oficina 

de Registro y Control Escolar, 

los trámites correspondientes 

a su inscripción al Sistema 

de Ensenanza Abierta. 

4.1 Recibe del estudiante comproban

te de asistencia a la plática 

introductoria. 

4.2 Lleva a cabo las actividades 

correspondientes para el proceso 

de inscripción del estudiante 

al Sistema de Enseftanza Abi erta. 

4. 3 Le entrega al estudiante Fichd 

de Datos Estadisticos par n 

que la llene. 

5.1 Recibe ficha de datos estadis

ticos, la ! lena y entrega n 

la Oficina de Registro y Control 

Escolar. 



RESPONSABLE Y ACTIVIDAD 
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o E s c R I p c I o N 

5.2 Adquiere material básico para 

la primera etapa del Curso 

Taller para el Estudio Inde

pendiente. 

6. ASESOR PSICOPEDAGOGICO 6. l Llena con cada estudiante la 

Registrar datos 

del est;,udiante 

7. ESTUDIANTE 

Asistir al Curso 

Ta.Ller para el Estu

dio Independ iente 

(primera etapa) 

tarjeta de control de segui

miento académico del estudian te 

en Asesoria Psicopedagógica. 

6.2 Llena con base en tarjeta el 

Perfil del Grupo. 

7.1 Se presenta con el Asesor Psico

pedagógico al siguiente sábado, 

después de haber asistido a 

la plática introductoria para 

iniciar el Curso Taller para 

el Estudio Independiente. 

8. ASESOR PSICOPEDAGOGICO 8.l Verifica con la relación elabo-

Iniciar pr imera 

etapa del Curso 

Taller para el 

Estudio 

Independiente 

rada en la plática introductoria 

si el estudiante puede tomar 

el Curso Taller para e l Estudio 

Independiente. 

8.2 Inicia la primera etapa del 

Curso Taller para el Estudio 

Independiente y solicita el 



RESPONSABLE Y ACTIVIDAD 

9. ESTUDIANTE 

Desarrollar acti-

vidades del Curso 

Taller para el 

Estudio 

Independiente 
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material básico a los estu

diantes. 

8 . 3 Realiza las actividades corres

pondientes de acuerdo a la 

Gula del Asesor Psicopedagógico. 

9. 1 Desar rolla las actividades 

correspondientes de acuerdo 

al Cuaderno de Trabajo del 

Estudiante. 

9. 2 Proporciona , cuando asi se 

requiera, la información necesa

ria que le solicite su Asesor 

Psicopedagógico. 

10. ASESOR PSICOPEDAGOGICO 10.1 Llena el Registro de Estudiantes 

Llenar el Registro 

de estudiantes 

11 . RESPONSABLE DEL 

CENTRO 

Integrar Registros 

de r:s tudiantes 

anotando semanalmente la asis 

tencia de Estudiantes. 

10.2 Entrega al Responsable de Centro 

al finalizar la primera etapa 

del curso, copia del Registro 

de Estudiantes. 

11. l Recibe del Asesor Psicopedagó

al finalizar la primera etapa 

Registro de Estud iantes. 

11. 2 Integr a formatos y los entrega 

al Responsable de Asesor la 

Psicopedagóqica. 



RESPONSABLE Y ACTIVIDAD 

12. RESPONSABLE DE 

ASESORIA PSICO

PEDAGOGICA. 

Concentrar Registros 

de Estudiantes 

13. ASESOR PSICO

PEDAGOGICO 

Entregar Comproban

tes de Asistencia 

del Curso Taller 

para el Estudio 

Independiente 

14. ESTUDIANTE 

Recibir Comprobante 

de Asistencia del 

Curso Taller para 

el Estudio Inde

pendiente. 

15. RESPONSABLE DE 

ASESORIA 

PSICOPEDAGOGICA 

Supervisar segunda 

etapa 
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12.l Recibe y concentra los Re 

quisitos de Estudiantes. 

13. l Entrega a los estudiantes 

que asist.ieron a las cinco 

sesiones de la primera etapa 

del curso, un Comprobante de 

Asistencia al Curso Taller 

para el Estudio Independiente. 

14.1 Recibe el Asesor Psicopedágo

Comprobante de Asistencia al 

Curso Taller para el Estudio 

Independiente. 

15.l Supervisa periódicamente la 

segunda e tapa del Curso Taller 

para el Estudio Independiente . 



RESPONSABLE Y ACTIVIDAD 

16. ESTUDIANTB 

Iniciar segunda 

etapa del Curso 

Taller para el Es

tudio Independiente 

17. ASESOR PSICO

PEDAGOGICO 

Real i zar seguimiento 

académico de los 

estudiantes 
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16.1 Obtiene como producto d~ la 

última sesión del curso, su 

plan de trabajo para una asigna

tura, el cual le servirá de 

apoyo para elaborar el plan 

de trabajo para las otras dos 

asignaturas. 

16. 2 Realiza durante la segunda 

etapa de l curso, las actividades 

programadas en su plan de tra

bajo. 

16.3 Reporta periódicamente al 

Asesor Psicopedagógico el grado 

de avance de sus actividades 

y las dificultades para su 

realizac ión . 

17.1 Registra periódicamente en 

el seguimiento académico del 

estudiante, el grado de avance 

de sus estudios, el tipo d e 

actividades efectuadas, 

servicios utilizados y 

evaluac.iones presentadas. 

los 

las 



RESPONSA.BLE Y ACTIVIDAD 

18. RESPONSABLE DEL 

CENTRO 

lnlegrar Informes 

de l Seguimiento de 

17.2 

17.3 
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Registra periódicamente durante 

la segunda etapa del curso 

el Informe del Seguimiento 

de Estudiantes. 

Registra en el Perfil del 

Grupo el resultado del segui

miento de cada estudiante. 

17. 4 Entrega al Responsable de 

Centro el Informe del Segui

miento de Estudiante y el 

Perfil del Grupo. 

17.5 Entrega al estudiante al fina

lizar la segunda etapa del 

Curso Taller para el Estudio 

Independien te, formatos en 

blanco del Seguimiento acadé

mico del Estudiante para que 

de manera i ndividual lleve 

un autocontrol de s u plan 

de trabajo por cada una de 

las asignaturas a estudiar. 

18.l Recibe del Asesor Psicopeda

gógico al finalizar la segunda 

etapa del curso, reportes de 

Seguimiento académico del estu-



RESPONSABLE Y ACTIVIDAD 

Estudiantes 

19. RESPONSABLE DE 

ASESORIA 

PSICOPEDAGOGICA 

Elaborar informe 

gene ral del Curso 

Tal l er para el 

Estudio Indepen

d i ente 
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diante, Informe del Seguimiento 

de Estudiantes y Perfil del 

Grupo. 

18. 2 Entrega al Responsable de 

Asesoria Psicopedagógica los 

reportes correspondientes. 

19.l Recibe reportes de Seguimiento 

académico de Estudiantes e 

Informes de seguimiento de 

Estudiantes, correspondientes 

a la segunda etapa del Curso 

Taller para el Estudio Indepen

diente, asi como e l Perfil 

del Grupo . 

19.2 Concentr a, analiza e i nterpreta 

información obtenida y e l abora 

i nforme de resultados de la 

segunda etapa del c urso. 



APENDICE 3 

GUIA DEL ASESOR PSICOPEDAGOGICO 



TEMA 1 : CONCEPTO DE APREND 1 ZAJE ACTIVIDADES PREV 1 AS 

OBJETIVO (S) ESPECIFICO: El estudiante propondrá una definición de aprendizaje 

ACTIVIDAD 
Anal izar los artfcu• 
los sobre aprendiza
je 

Elaborar una defini
c~6n de aprendizaje 

Preparación de mate
ria I 

PROCED 1M1 ENTO 
Lea los artfculos señalados, 
subrayando las definiciones 
que se encuentre sobre el 
concepto de aprendizaje 

Escriba en fichas de trabajo 
las definiciones que subrayó. 
Compárelas y elabore con sus 
prop i as palabras una defini
ción de aprendizaje 

Solicite el material necesa
rio para los estudiantes al 
responsable de centro 

Elabore una hoja de rotafol io 
con los objetivos de la uni
dad y de cada uno de los te
mas, o que los l ean en el cua
derno de trabajo , 

MATERIAL 
1 Gagné. Principios 

básicos del apren 
dizaje para la -
instrucción 

2 Ell is H. Fundamen 
tos del aprendiz:! 
je y procesos coa 
noscitivos del 
hombre 

3 El aprendizaje 

Tarjetas blancas 
de 12 x 20 cm 

Seis hojas de ro
ta fo 1 i o ; se i s 
prumones 

rn 
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TEMA 1 : CONCEPTO DE APRENDIZAJE GUIA DE CONDUCCION 
OBJETIVO (S) ESPECIFICO: El estudiante propondr~ una definici6n de aprendizaje 

ACTIVIDAD 
Presentaci6n de 
1 a LJni dad 

Presentaci6n de 
objetivos 

Introducir al 
primer tema 

PROCED 1M1 ENTO 
De manera verbal exponga en que consiste 
el contenido de esta unidad 

· Coloque una hoja de rotafol io que conte~ 
ga los objetivos o léalos con los estu
diantes en el cuaderno de trabajo 

Lea en voz alta los objetivos · 

Solicite a algunos estudiantes que expre 
sen ' lo que entienden de los objetivos -

Aclare las dudas 

Explique al estudiante que este tema pr,!; 
tende que él mismo proponga una defini
ci6n de aprendizaje 

Proporcione las siguientes instrucciones: 
lea el artfculo correspondiente en forma 
individual 

Conclufda la lectura, pregunte si hay du
das en cuanto a los conceptos que se mane 
jan dentro de la lectura. En este caso,
aclárelas 

MATERIAL 

Cartu 1 i na con 
objetivos 

Cuaderno de 
trabajo del 
estudiante' 
La teorfa 
del aprendl 
llaje. ¿Qué 
es el apren 
dizaje? -

TIEMPO 
5 min. 

5 min. 

40 min. 

IV ..... ..... 



TEMA 1: CONCEPTO DE APRENDIZAJE 'GUIA DE CONDUCCION 
OBJETIVO (S) ESPECIFICO: El estudiante propondrá una definici6n de aprendizaje 

ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 
Organice grupos de trabajo de 5 6 6 pers_2 
nas 

Mencione .que , tomando en cuenta la lectu
ra, cada subgrupo elabore una definici6n 
de aprendizaje 

Indique el tiempo que tienen para esta a~ 
tividad (15 min.) 

Aclare que al llegar a una definici6n la 
anoten en hojas de rotafol io 

Verifique que la instrucci6n fue entendi
da 

Pasado el tiempo previsto, pida que uno 
de los miembros de cada equipo pase al Pl 
zarr6n a colocar su hoja 

Pr~unte a algunos de los estudiant~s qu~ 
encuentran de comOn en las definiciones 

Anote en el pizarr6n las observaciones de 
los estudiantes 

MATER 1 AL 

Hojas de rotafol io 

"' .... 
!V 



TEMA 1 : CONCEPTO DE APREND 1 ZAJE GUIA DE CONDUCC ION 

OBJETIVO (S) ESPECIFICO: El estudiante propondrá una definici6n de aprendizaje 

ACTI V IOAD PRO CEO 1M1 ENTO 

Tomando en cuenta las observaciones ante 
riores, concluya y plantee una definiciin 
considerando los criterios que usted el i
gi6 en la actividad previa 

Indique al estudiante que anote la def ini 
ci6n en su cuaderno de trabajo -

MATERIAL 

Cuaderno de trabajo 

"' .... 
·w 



APENDICE 4 

ACUERDO DE LA XIII ASAMBLEA 

GENERAL DE LA ASOCIACION 

NACIONAL DE UNIVERSIDADES 

E INSTITUTOS DE ENSE~ANZA 

SUPERIOR 
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APENDICE 4 

En la XIII Asallblea General de la Asociación Nacional de Uni

versidades e Institutos de Ensenanza Superior, los represen

tantes de educación superior del pals al analizar la situación 

del ciclo superior de la ensenanza inedia, lleqarqn al siguien te 

acuerdo. 

"El nivel superior de la ensenanza media, con duración de 

tres anos . deberá s er formativo en el sentido genérico de 

la palabra lllás que informativo o enciclopédico, se concluirá 

en su doble función de ciclo terminal y antecedente propedéu-

tico para estudios de licenciatura. Incorporará los conoci-

mientas funda111entales tanto de las ciencias como de las humani

dades, y en forma paralela capacitará especificamente para 

la incorporación al trabajo productivo" . 

OBJETIVOS DEL CICLO SUPERIOR: 

l.- Que sea formativo entendiendo por formación el desarrol lo 

de las habilidades y actitudes que caracterizan el pensa

miento nacional. 

2. - Que capacl te para el ejercicio de l os métodos y el uso 

de la informac i ón básica de las ciencias de la naturaleza 

y la cultura. · 
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3 . - Que permita el dominio de las técnicas y destrezas de 

una actividad especializada. 
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FORMA 2 

COORDINACIÓN DEL SISTEMA 
DE ENSEl'IANZA ABIERTA 
Subdlr.CC-lón de 01>9racl6n 

COMPROBANTE DE ASISTENCIA A LA PLÁTICA 
INTRODUCTORIA 

prlmw •P91110o 
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• DE ENSEÑANZA ABI ERTA 
Subdirección de Operación 

a:::J B3C1 CE 
BACHIU...EFES 

CURSO TALLER PARA EL ESTUDIO INDEPENlJltN 1 t 
REGISTRO DE ESTUDIANTES 
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l ASISTENCIA 
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FORMA 6 

COOR O IN ACIÓN [)El. StSTE:MA 
OE ~ NSl.<iANZA ABIERTA 
S ..s t-dilvcc•Ó11 c;kt Opeuu:iOn 

t.:O f 1-0 CE COMPROBANTE OE ASISTENCIA Al 
=-- 1 ~ CURSO TALLER PARA EL ESTUOIO INDEPE NDIENTE 

El •>wc.l.anH -------- ----------------------
plim~• ¡pelli do 
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