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INTRODi.Jl'C tü1'i 

La educación es uno de los problemas más antiguos de la hu

manidad, Lodos los ¡;ueolos en su proceso histórico se har: i1re2 

cupado por la educación como medio de alcanzar los fines Je la 

sociedad. En la actualidad la capacitación de los recursos hu 

rnar:.os es de vi tal impar tanela ya que se considera como un fac

tor esencial para el progreso económico, sobre todo en lo que 

respecta a la formací6n de técnicos, .1-'rofesionistas y de mano 

de obra capacitada, asi como un incentivo para contar con tec

nologia propia en los ~aises subdesarrollados. 

En todas las sociedades constituidas, el Estado ha interve

nido para orientar la política educativa, asi por ejemplo en -

tre los griegos, Aristóteles afirmaba: "No puede negarse, por 

consigu.i.ente que la educación de los nii1os debe ser uno de los 

objetivos principales que debe cuidar el legislador, donde 

quiera que la educación ha sido desatendida, el Estado ha reci 

bido un golfe funesto". 1/ 

En la sociedad actu¡ü, frente a las condiciones y exigen 

cías de nuestra époc:i, con el surgimiento de nuevos sistemas 

de vida, es un imperativo que millones de individuos deben ed.!:!, 

carse para sobrevivir en una sociejad cada vez rnas compleja. 

J} Aristóteles.- La ¡;olítícil. Editorial Forrúa, 1970. 
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· En nuestro pais, el articulo 3~ Constitucional establece en 

sus fracciones VI y VII, que la educación primaria será oblig~ 

toria y que toda la educación que el Estado imparta será gra -

tuita. Asi mismo, en la fracción VIII del mismo articulo se -

dice que el Congreso de la Unión expedirá leyes 'destinadas a -

distribuir la función social educativa y a fijar las aportaci2 

nes económicas correspondientes a ese servicio público. Como -

se ve, nuestra legislación fija al Estado la obligación de in

tervenir en el problema educativo, como consecuencia de las lu 

chas sociales del pueblo mexicano en su proceso histórico, cu

yas aspiraciones se consagran en la Constitución de 1917. 

A pesar de_que los gobiernos post-revolucionarios han teni

do una gran preocupación por el problema educativo y cada vez 

dedican un mayor porcentaje del presupuesto de egresos de la -

federación para el ramo de la educación ( el 35% en 1974 y el 

41% en 1976, co11a se puede observar en el cuadro de l~ p'gina _, 

74); la demanda de servicios educativos es superior a los re

cursos económicos que el pa1s dispone para tal fin y se estf! -

llegando al limite de la capacidad de inversión nacional para 

atender la demanda educativa, derivada de la dinfunica explosi

va de nuestra población. Por lo que es de vital importancia -

la búsqueda de nuevas soluciones, de nuevas fórmulas para po -

der llevar mf!s recursos financieros a la educación, es una de 

las tareas fundamentales que hay que emprender, ya que ~e man

tenerse las tendencias de crecimiento actual del ·sistema educ~ 

tivo, el Estado no estará en capacidad de solucionar esas nec! 

sidades de expansión indefinida. 
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De lo anterior se desprende que es urgcr.tc la necesidad de 

buscar nuevas formas de fin;:incL.l.miento par0 la educación, asi 

como nuevas estrategias par.:1 proporcionar :;ervicios educativos 

que respondan al grado d0 desarrollo económico y social, que -

nos conduzcan a los objetivos ~ei:eri.lles de la educación enmar

cad::is en el articulo 3'? de nuestra Carta NilfJna. 

La educación del hombre es una de las preocupaciones más i!l! 

portantes en el mundo moder·no, una de las tareas de más al ta -

responsabilidad para la mayor parte de las sociedades actuales. 

Por lo que respecta a nuestro pais, la educación tal y como 

se concibe tradicionalmente, ya no responde a las nuevas exi -

gencias sociales, hasta ahora los sistemas educativos e11 su in 
tento de renovarse se han conformado con introducir nuevos mé

todos y tecnologias que no han resuelto los problemas educati

vos. Por lo que es urgente canalizar enormes esfuerzqs hacia 

una acción global que deberfi producírse en todos los niveles -

y en todos los aspectos: ideológicos, socio-culturales y natu

ralmente políticos. 

La educación abierta surge entonces como un concepto funda

mental, como una alternativa en la planeaci6n de nuevas politi

cas educativas.Es la revisión integral del sistema educativo -

que se funda en concebir la educación integrada a la vida mis

ma del individuo.El ser humano debe vivir su educación como 

parte de su naturaleza social,es mef!eslel' vor lo tanto,que la 

sociedad haga posible este requerimiento presente en el tiempo 
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Y en el espacio, en la vida misma1ya que la escuela en su senti 

do tradicional no es la única ni la e);clusiva .fuente de ense -

i'lanza. 

Sin considerar a los sistemas abiertos de enseñanza como la 

panacea para resolver el problema educativo en México, si deb.!?. 

rá contribuir junto con los sistemas escolarizados tradiciona

les a satisfacer la demanda e~plosiva de educación y a coadyu

var en el desarrollo económico social que requiere de una per

manente innovación cientifico-tecnol6gica. Por otra parte con 

el establecimiento de sistemas de enseñanza abierta, se preten 

de hacer llegar los conocimientos a seclores de la población -

totalmente marginados por la rigidez de los sistemas escolari~ 

zados, que no han podido asistir a la escuela o la han abando

nado por incorporarse a la población económicamente activa O -
por cualquier otra causa, que como consecuencia reflejan indi

ces de subocupaci6n y fenómenos de eÁplotación caracteristicos 

de los paises en vias de desarrollo. 

Por consiguiente, en el presente trabajo se analiza el Sis

tema de E.'nseSianza Abier t<i como un modelo que México deberá po

ner en marcha en sus difere.ntr:!S niveles educativos, para poder 

asi ampliar la oferta educativa, ya que el sistema educativo -

tradicional es incapaz de dar cabida a la población escolar en 

la actualidad, y et1 la-:: J:rfo.imas décadas este problema se mul

tiplicará peligrosamente. Está estructurado de la siguiente -

forma: 
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En la ~rimera parte se analizan los antecedentes del Siste

ma de Enseñanza Abierta, lo que se ha hecho en alaunos paises 

como por ejemplo: en Inglaterra, Estados Unidos, algunos pai -

ses Socialistas etc.> asi como lo que se ha hecho en nuestro -

pais en los diferentes niveles educativos pero principalmente 

en el nivel medio superior. 

La segunda parte trata algunos problemas del sistema educa

tivo Nacional las soluciones que se han dadot cuáles han sido 

las vias de financiamiento en los últimos sexenios y se prete,!! 

de también elaborar un esquema teórico de la clasificación de 

la población por niveles educativos; se establece cuál es la -

demanda de educación en los diferentes niveles con referencia 

especial al Sistema de Enseñanza Abierta (SEA) del Colegio de 

Bachilleres como un modelo en operación en dicho nivel. 

Una tercera parte que se refiere a la volitica educativa p~ 
·' 

ra el funcionamiento del Sistema de Educación Abierta, la nec~ 

sidad de integrar y planear la Educación desde el nivel eleme~ 

tal hasta el superior. Se plantea una hipótesis para dicha i~ 

tegración con el objeto de ouscar salidas laterales en la pir! 

mide educacional, como por ejemplo capacitaciones especificas 

que contribuyan a incrementar la productividad en la actividad 

económica y respondan a los requerimientos de nuestro grado de 

desarrollo económico. También se analizan algunas politicas de 

financiamiento del Sistema de Enseñanza Abierta en el Nivel Me 

dio Superior. 
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Por último un análisis exclusivamente del Nivel Medio Supe

rior, los problemas que afronta actualmente este nivel, la de

manda de educación,su finar.ciamiento 1 el costo unitario por 

alumno en el sistema Lr¡:¡dicional y finalmente el financiamien

to y el costo unitario por alumno en el SEA del Colegio de Ba

chilleres para ver si desde el 1;unto de vista económico es re

comendable para otras Instituciones que proporcionan educación 

en el mismo nivel. 

En resumen, no es es te un trabajo integral que abarque to -

das las variables que intervienen en el complejo problema de -

la educación, sino un análisis económico del Sistema Educativo 

Nacional, enfocado a dar una de las soluciones al problema .de 

la optimizac.i6n de recursos en función del mejor aprovechamien 

to del Sistema de ~1señanza Abierta especificamente el Nivel -

Medio Superior. 
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CAPI'l'IJLO 1 

ANTECEDENTES DEL SISTEMA DE ENSENANZA ABIERTA 

Concepto general de educación.- Desde el punto de vista eti 

mol6gico, la palabra educación se deriva de dos voces latinas: 

E-DUCARE o EX-DUCARE. La primera raiz E o EX significa direc

ci6n, fuera, hacía a.fuera, y la segunda DUCERE quiere decir 

conducir, llevar, de aqui que el término educación implica una 

actividad especificamente humana, por lo que se dice que la 

educación es un proceso para la conducción del hombre que se -

realiza en el seno de la sociedad. 

Para Emilio turkheim, "La Educación es una socialización me 

t6dica de las nuevas generaciones, ya que gracias a eÍla la so 

ciedad perpetúa su propia existencia". 11 

John Dewye dice que: "La Educación significa la suma total 

de procesos por obra de los cuales una comunidad o un grupo -

social pequeño o grande transmite sus poderes y sus objetivos, 

a fin de asegurar su propia existencia y su continuo crecimie!!_ 

to". y 

l/ Elias de Ballesteros Emilia: Ciencia de la Educación. Edi

torial Patria, México, 1970. 

y Idem. 7 



Como se ve la educación es una actividad privativa del hom

bre que se inicia con la existencia misma de la humanidad y 

que podemos de.finir como el proceso humano mediante el cual 

las nuevas gener;:iciones van adquiriendo los usos, costumbres, 

hábitos,experiencias, conocimientos cientificos, la forma de -

vida y en general la cultura de las generaciones adultas de la 

sociedad en que se desenvuelven. 

ENSEílANZA.- Es el proceso que se sigue para lograr el apre~ 

dizaje, no puede haber enseñanza sin aprendizaje, entendido -

éste como el cambio o modificación de la conducta del indivi -

duo y que puede ser espontáneo y natural o sistemático e inte~ 

cionado. 

En los pueblos primitivos la educación se manifiesta en fo~ 

ma espontánea pero con el tiempo se advierte la importancia 

del hecho educativo y nace la preocupación de influir·en la _, 

formación de los nuevos seres, aparece entonces la educación -

intencionada. 

SISTEMA.-"Un sistema es un conjunto de elementos interrela

cionados que operan para cumplir un objetivo común". 

MODELO EDUCATIVO: Es la aplicJ.ción concreta del Sistema Ed}! 

cativo, en la organización de determinados medios de comunica

ción, por lo que puede haber to.ntos modelos educativos como 

arreglos de medios de comunic<!ciór.. disponibles y circunstan 

cias de los grupos ht.un¡,r:os a que se dirigen, asi podemos hJ. 
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blar de modelo de secundaria ubierta. 

SISTEMA DE ENSEÑANZA ABIEI<1'A. - El Consejo Nacional Técnico 

de la Educación, define al Sistema Abierto de Enseñanza como 

la: ºEducación e:xtra-escolar, organizada bajo un plan y aten

diendo a una serie de objetivos que se realizan sin necesidad 

de asistir obligatoriamente a una escuela o aula. No está su 

jeta a horarios y calendarios rigidos, ni requiere de la pre

sencia de un profesor. Es dinillnica, flexible y adaptable a -

las diferencias individuales de los alumnos porque cada urw -

puede a}render con su ritmo de aprendizaje o su interés pers~ 

nal. Permite un proceso de acreditación flexible". JI 

La enseñanza abierta surge por la necesidad de muchas per

sonas que se ven en la imposibilidad de proseguir sus estudios 

debido a circunstancias especiales que no les permiten asis -

tir a clases con horario y en lugar determinado. Entre esta 

población se encuentran obreros, campesinos, oficinistas,mae~ 

tros, amas de casa etc. cuyos compromisos adquiridos les im

piden la asistencia a clases de tipo tradicional y que para -

lograr su capaci taci6n, la actual i'l.ación de sus conocimientos, 

requieren de un sistema educativo adecuado a sus necesidades. 

Por lo que un sistema de enseñanza abierta es una estrategia 

de instrucción que permite el estudio independiente, lo cual 

implica el aprendizaje de cada estudiante a su propio paso 

sin la obligación de permanecer en un recinto escolar a hora 

precisa, ~,in la presencia continua de un profesor y sin la 

JI ltevis ta li:ducaci.ón. - Vol. !lo. 18. Mé:üco 1976 
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obligación de alcanzar cierto n~mero de objetivos del progra

ma en un tiempo determinado. El estudiante puede seleccionar 

una parte del programa y realizar su estudio buscando los me-
' 

dios y m~todos que considere adecuados segf¡n sus intereses y 

necesidades. Puede buscar ayuda de un asesor~ un programa de 

radio o televisi6n, una biblioteca especializada o el medio -

mas conveniente para el logro de sus objetivos de aprendizaje 

Los sistemas abiertos emplean material did~ctico preparado 

expreso para este tipo de enseñanza-aprendizaje, como son los 

paquetes did!cticos, filminas, diapositivas, telemódulos, ra

diorn6dulos etc. Es un material did~ctico abierto a todas 

las personas sin delimitar edad, situaci6n social, horario o 

nivel econ6mico y cultural, de manera que el aprendizaje se -

logra por medio del estudio libre y fuera de las aulas; es d~ 

cir que el estudiante es un autodidacta. 

A través de la enseñanza abierta se brinda la oportunidad 

de continuar los estudios a toda la poblaci6n imposibilitada 

de hacerlo en los sistemas escolarizados tradicionales. 

De acuerdo a la teor1a Marxista, que considera la estruct~ 

ra econ6mica de la sociedad como la base real sobre la que se 

levanta la superestructura jurídica y pol1tica y a la que co

rresponden formas de conciencia social; el modo de producci6n 

de la vida material condiciona el proceso de la vida social, 

pol1tica y espiritual. 
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La Educación como parte de la superestructura, estrecha -

mente relacionada a la evolución social de la humanidad, ha -

sufrido cambios conceptuales, dependiendo éstos del momento -

hist6rico o sea el régimen social que se est~ viviendo. 

La humanidad ha pasado por cinco etapas a las que se les -

conoce con el nombre de regimenes sociales de producción o mo 

dos de producción que son: 

1.- Comunismo primitivo 

2.- Esclavismo 

3.- Feudalismo 

4.- Capitalismo 

5.~ Socialismo 

En cada una de estas etapas el hombre us6 su ingenio para 

la satisfacción de sus necesidades materiales, desde, los pri

mitivos instrumentos de piedra de hace cientos de miies de 

a2ios hasta la •aquinaria autom~tica y los controles electr6ni:, 

cos de nuestra época actual. Es decir que los or1genes de la 

vida econ6mica datan de la prehistoria, con el invento de las 

herramientas que hicieron posible el inicio de la conquista de 

la naturaleza y la independencia del hombre de la misma. Las 

primeras herramientas no fueron el resultado de la reflexión 

sino del azar, o sea que las herramientas humanas fueron des

cubiertas antes de ser inventadas por lo que podemos afirmar 

que desde los inicios de la humanidad la educaci6n ha sido e~ 

ponttmea y el hombre un autodidacta; como se comprueba con el 
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descubrimiento de un m~todo para producir el fuego de manera 

artificial frotando entre si dos piezas de madera lo que con§. 

tituye ya una forma de autoaprendizaje, por lo que podemos 

afirmar que el acto de aprender es tan antiguo como el hombre 

mismo. Estamos tan acostumbrados a identificar la escuela 

con la educaci6n y que para poder lograr esta ~ltima se re 

quiere un educador y un educando, que nos cuesta reconocer 

que la educación en la comunidad primitiva era una función e.§_ 

pont~ea de la sociedad, por lo que resulta evidente que en -

una sociedad en la cual la totalidad de los bienes est~ a di§. 

posición de todos, puede bastar la silenciosa imitaci6n de las 

generaciones anteriores para transmitir los conocimientos. 

Son las herramientas de piedra las que nos reflejan el de

senvolvimiento cultural que la humanidad tuvo en la ~poca pr! 

mitiva. En el régimen del comunismo primitivo, la educaci6n 

existi6 aun sin teor1a manifiesta y es el mejor ejemplo de 

educación esponttinea, ya que en una sociedad sin clases los -

fines de la educación derivan de la estructura homogénea del 

ambiente social, se identifica con los intereses comunes al -

grupo y se realiza igualitariamente entre todos sus miembros 

de manera espont~ea e integral, espont~nea en cuanto que no 

existe ninguna institución destinada a educar; integral por -

que cada miembro se incorpora mas o memos bien a todo lo que -

en la comunidad es posible recibir y elaborar. 

El desarrollo de las fuerzas productivas, asi como el per

feccionamiento de los instrumentos existentes y el descubrí -
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miento de otros nuevos
1

haa provocado el cambio de las relacio 

nes sociales de ~roducci6n. Probablemente con el escaso ren

dimiento dd trabajo humano y la sustitución de la propiedad 

com(m por la propiedad privada, diÓ origen a la aparici6n de 

las clases sociale~ lo que condujo al esclavismo, en donde es 

la clase dominante la que utiliza la educación para conservar 

su status social y lograr sus fines. La educación de espont! 

nea se convierte en dogma pedagógico encaminado a conservar -

y reforzar los privilegios de las clases dominantes; as1 por 

ejemplo en Esparta la educación se encaminaba a asegurar la -

superioridad militar sobre las clases sometidas; formar el 

hombre de las clases dirigentes fue el ideal de la educación 

en Grecia. 

Durante el feudalismo la educación estaba enclaustrada en 

los monasterios a manera de entretenimiento intelectual encaml:, 

nada en definitiva a la posesión de los valores religiosas, la 

teolog1a, estaba en el centro de las preocupaciones pedagógi

cas y es la Iglesia la encargada de difundir conocimientos de 

acuerdo a sus intereses y los de la nobleza. 

Con el surgimiento del Capitalismo la educación modifica -

sus fines para asegurar la conservación del sistema y en el -

• Socialismo dicha educación estará enciUllinada al establecimie!.!, 

to de una soci"dad m: donde r:o e¡,ista la explotación del hom

bre por el homl.Jre, asi por ejempJo en China. se sigue la ide2_ 

logia de Mao al Jecir que: "La educL1ci6n debe ser un medio Pi.a 

ra lograr la ¡.iolilica del p·oletariado y combinarse con el tra 

bajo productivo". 
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De acuerdo a lo anterior. el autodidactismo surge con la -

misma humanidad y encontramos ejemplos entre los griegos con 

SOcrates al utilizar su m~todo "heur1stico" o socr~tico. Es -

también ya una forma de Enseñanza Abierta que no se circuns -

cribe a una aula, al impartir sus enseñanzas en un parque p6-

blico o en la calle. 

1.1.- LA ENSERANZA ABIERTA EN OTROS PAISES. 

8n la época contemporfulea, los paises con un alto grado de 

desarrollo in~ustrial y por lo tanto con grandes recursos fi

nancieros han experimentado Sistemas de Enseñanza Abierta con 

buenas resultados y as! mencionamos algunos ejemplos. 

1.1.1.- LA IUSERAMZA ABIERTA EH INGLATERRA.- En este país 
~ 

se estableciO en 1971 la •universidad Abierta•, que es un -

sistema de aprendizaje a nivel de educación superior y que -

si:a duda representa una importante innovación en la enseñan

za en lo que se refiere al uso integrado de medios. 

Los orígenes de la Universidad Abierta en Inglaterra los 

encontramos por una parte en la evaluaciOn de las necesid_ades 

educativas que han de ser satisfechas y por la otra en una in! 

ciativa politica. Surge asi con el propósito de atender la -

demanda de formaciOn Universitaria de los siguientes grupos -

14 



sociales: 11 

a)- Personas mayores de 40 niios d• edad 

b}- J6venes que no ingresaron a la Universidad y se dedica -

ron a trabajar 

c)- Los que por algti.n motivo no pudieron terminar sus estu -

dios Universitarios 

Para poder ingresar a la Universidad Abierta en Inglaterra -

se requiere: 

- Ser mayor de 21 años de edad 

- No se necesitan requisitos académicos formales 

- Demostrar capacidad para tomar los cursos 

- A los que carecen de formación para-profesional se les to-

ma en cuenta sus antecedentes escolares y sus aptitudes. 

Las funciones principales de la Universidad Abierta·'son: 

a)- Posibilidad de efectuar estudios de pregrado 

b}- Adquirir mayor .:.apacitaci6n y entrenamiento para desa 

llar actividades profesionales o para-profesionales. 

e)- Promover la investigación y establecer cursos de postgr~ 

do. 

l/ :telvit:. ;¡¡. Soch¡)ne: "La Universidad Abierta de Inglaterra" 

Conferencias sustentadas en la UNAM y en el ILCE. Subs~ 

cretar1a de Pla:-.eaci6n y Coordinación Educativa, México, 

1972. 
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Se imparten conocimientos en las Areas de: Artes y Humani 

dades Ciencias, Matem~ticas, Ciencias Sociales, Ciencias de 

la Educaci6n y Tecnolog1a. 

Los medios que se utilizan para lograr la enseñanza son: 

- Correspondencia, que puede consistir en textos convenciona

les o programados, sistemas de autopruebas, tareas o ex:ime

nes. 

- Programas de Radio y Televisión 

- TUtoria por correspondencia o directamente en los centros -

de estudio. 

- Cursos de Verano 

- Pr~cticas en lugares de trabajo. 

Acad~micamente la universidad abierta es enteramente inde

pendiente, elabora su propio plan de estudios y concede sus -

propios diplomas. 

FINANCIAMIENTO.- La Universidad Abierta en Inglaterra reci 

be ingresos de tres fuentes: 

a)- Subsidio del gobierno 

b)- Ingresos por inscripciones, diversos materiales de estu -

dio y otros servicios. 

e)- Cooperación de otras Ir.stítuciones Educativas 

Por lo que, financier¿:mente es semi-independiente, actual

mente tiene un l'resupuesto de 'l milloties de li~ras esterlinas 

16 



al año. 

En 1972, la Universidad Abierta de Inglaterra contaba ya -

con 36 000 estudiantes provenientes de diversas ocupaciones, 

como se ve en el siguiente cuadro: 

C U A D R O 
.KJBLACION ESCOLAR SEGUN SU OCUPACION. UNIVERSIDAD ABIERTA 

DE nmLATERRA - 1972 

o e u p A e I o N n/ ,. E S T U D I A N T E S 

Maestros 30.2 

Profes ionis tas 12.6 

Amas de Casa 11.0 

Técnicos 11.0 

Empleados de Oficina 9,4 

Administradores 4.6 

Ingenieros Cient1ficos 4.4 

Tenderos y otros servicios 4.4 

Ingenieros Electricistas 3.0 

Jubilados 3.1 

Agricultores y Mineros 2.3 

Militares , . 6 

Transportistas 1. 3 

Otras ocupaciones 1 • 1 

TOTAL 100.0 

F'uente: 11 21 ¡:,ur.to3 .1-ara una nueva estrategia de la Educa 

ci6c". Uu~~co 1974. 17 



Como se ve en el cna<lro anterior, los estudiantes proceden 

de diversas ocupaciones, en su mayor1a maestros (30.2%) del -

total de la pob1aci6n inscrita en el sistema. También es in

teresante observar que hay u.n al to ¡;orcentaje de .:\mas de casa ,. 
lo que demuestra el nivel cultural y el interés por esta for-

ma de educaci6n. Aproümada:mente cerca de la tercera parte -

de los estudiantes reciben ayuda financiera de sus patrones, 

ya sea directamente para cubrir el costo de los estudios o e!'l 

forma de vacaciones pagadas. 

Es importante destacar también el contrato e).clusivo con -

la British Broadcasting Corporation (B.B.C.) para producir 

programas educativos de radio y televisión para la Unive.rsi -

dad Abierta. 

Inglaterra, como un pais altamente indus~rializado y con -

un nivel cultural poco comparable con un pa1s subdesarrolla -

do, se tiene noticia de que un buen n<imero de personas que 

asisten a la Universidad Abierta lo hacen como un "hobby", co 

mo una manera d~ ocu¡.;ar su tiempo libre, ¡.·ero el objetivo de 

la Universidad Abi'.'.:!rta. cor.sis te Cl! pro¡.;orcionar l<' oi-ort:u1~i -

dad de obtener un titulo universitario comparable al concedi 

do por otras universid;~des ¡_,rittlnicas, a <iquellos adultos que 

pueden emprender estudios sistem~ticos de jornada parcial. 

En los dem~s niveles no e)iste el sistema de educación 

abierta como consecue.r..cíi? del gr·ado de desarr·ollo económico y 

el nivel cultural alca.1:.:'.2.do, pero s1 e;.iste un sistema de ca:¡.i~ 
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citación para los trabajadores dentro de su propio trabajo. 

1.1.2.- LA EDUCACION EN ESTADOS UNIDOS DE NORTE.Al-1ERICA.

Los Estados Unido~ son la tinica naci6n del mundo que no tiene 

un programa Nacional de educación, en su Constitución Pol1ti

ca no se menciona el término educación, pero esto no signifi

ca que no est~ comprometida con los problemas educativos. La 

educaciOn tiene un enfoque local y estatal y e>dsten escuelas 

p~blicas y particulares que inscriben el noventa por ciento -

de la poblaci6n en edad escolar. 

Las principales caracter1sticas de la Educación P<lblica en 

los Estados Unidos son las siguientes: 

a)- Ausencia de una autoridad nacional centralizada (Ministe

rio de educación}. 

b)- Existencia de cincuenta sistemas escolares de Estado, de 

acuerdo con el derecho que la Constitución le confiere a 

cada Estado de la Uni6n para controlar la labor educativa 

dentro de sus limites territoriales en donde opera un Co!!, 

sejo Estatal de Educación, que se encarga de controlar el 

Sistema Educativo tanto ptlblico como privado. 

e)- Libertad para asistir a cualquier InstituciOn Plíblica. 

d)- Una escala educativa 6nica por medio de la cual los alum

nos pasan de un nivel al siguiente mas alto. 

e)- La administración y el control de las escuelas ptlblicas -

las ejerce e;clusivcir.iente una autoridad seglar. 
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.f)- La observancia forzosa de las leyes de asistencia obliga

toria a la escuela en todos los Estados. 

Según el punto de vista estadounidense sobre la educaci6n, 

todos los niños y jóvenes incluyendo a los que sufren alguna 

incapacidad deben tener la oportunidad de instruirse en las -

Ciencias y en las Artes fundamentales de manera que puedan -

llevar una vida plena y satisfactoria de valor para si ~is 

mos, pa:ra su comunidad y para su patria. 

En la escuela se les da una preparación b~sica para que -

puedan ganarse la vida y sostener una .familia. En realidad 

muchos j6venes aprenden un oficio o una profesi6n, de suerte 

que al salir de la escuela puedan trabajar en algo lucrativo. 

En Estados Unidos existe un sistema dual de educación: 

a)- La Escuela 1'6.blica controlada por cada Estado de la Unión 

b)- La Escuela Particular administrada y financiada por la -

iniciativa privada 

De acuerdo con esto, en 1972 asistieron a Sscuelas PO.bli -

cas y particulares 45 millones de estudiantes incluyendo Xin

der Garden, primaria y secundaria (High school), de los cua -

les 38 200 000 asistieron a escuelas p~blicas y 6 000 000 a -

escuelas particulares. 
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En cuanto a la Educación Abierta en Estados Unidos, los 

sistemas escolares públicos dirigen con frecuencia programas 

de educación para adultos de toda clase, acad~micos, pr~cti -

cos, culturales y recreativos. 

En el nivel Medio Superior ha surgido la experiencia de la 

"Universidad sin Muros" que es un intento interesante de en -... 
sanchar el acceso a la Enseñanza Universitaria y garantizar -

una mayor libertad de elecci6n. Esta experiencia se efectüa 

actualmente en varias Universidades de Norteamérica, sus ca -

racter1sticas principales son: 11 

a)- Admisión de toda persona entre 16 y 60 años de edad que-· 

desee realizar estudios· 

b)- Programa individual de acuerdo a las necesidades e ínter~ 

ses de cada estudiante· 

e)- Inventario de diversas fuentes de información como: manu~ 

les, cintas magr .. tofónicas, etc. 

d)- Estudios organizados en forma individual o por grupos. 

e)- Posibilidad de que cada estudiante pase por lo menos la -

mitad del afio acad~ico en un Centro de Experimentaci6n -

Universitaria.· 

f)- Di~logo continuo entre el estudiante y su instructor. 

El personal docente de las Universidades sin muros compre_!! 

de adem!s de un cierto n!unero de profesores de carrera, exp~ 

11 UNESCO: 21 puntos para una nueva estrategia de la educa

ci6n. Paris Fr:;1,ci<i 1 1972. 
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tos del sector agricola o del mundo de los negocios, cient1fi 

cos, artistas y políticos. 

El estudiante se presenta a examen cuando Sé considera pr~ 

parado y tiene derec~o a obtener un titulo universitario. 

También en los Centros de Trabajo se dan oportunidades pa

ra que los trabajadores se capaciten con el objeto de incre -

mentar la productividad y es una aproximaci6n a la Educaci6n 

Abierta. 

1.1.3.- En diferentes paises se busca abrir las puertas de 

las Universidades a capas mtis e:·;tensas de la sociedad¡ asi 

por ejemplo en Polonia existe una red muy amplia de cursos 

por correspondencia para casi todas las especialidades, que -

constituyen la v1a principal de apertura del Sist::ma Postse -

cundario. 

Estas Instituciones de Enseñanza Superior por corresponden 

cia o mediante cursos nocturnos estful relacionados con gran -

des f~bricas que permiten a sus trabajadores proseguir sus e~ 

tudios, bien continuando su trabajo o bien alternando per1o -

dos de estudio y periodos de producción, lo que constituye 

una forma de educación abierta. 

1.1.4.- En Yugoslavia, funcionan las "Universidades Obreras" 

que tienen un car~cter a la vez escolar y extraescolar. Es -

t~ abiertas a todos los adultos, independientemente de su -
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formaci6n anterior; el fulico requisito de admisión son las a.e. 

titudes individuales. 

En ellas se pueden seguir curso;; de todos los niveles, de.!! 

de la enseñanza elemental hasta la enseB.anza de materias sum~ 

mente especializadas para los obreros altamente calificados. 

Existen programas adnptados al medio ambiente, diversificados 

segfln las colectividades y los individuos y establecidos so -

bre la base de un an~lísis previo de las necesidades socio

econ6micas y educativas del medio ambiente y de los alumnos. 

Por otra parte se concede una importancia igual tanto a la 

educación funcional con fines profesiona1es,c1vicos y socia -

les, como al esparcimiento general y cultural de los obreros. 

1.1.5.- LA EDUCACION EN CUBA.- En Cuba actualmente la edu

cación constituye una de las actividades prioritaria~ del Es-
' 

tado; por lo que conviene dedicar algunas lineas para anali -

zar lo que se ha hecho en materia educativa,ya que es uno de 

los paises en donde se ha erradicado el analfabetismo. 

La Escuela Socialista en cuba tiene como tarea fundamental 

formar al hombre armónicamente desarrollado y para ello en su 

organización toma en cuenta tres aspectos: 

1.- Elevar el nivel de conocimiento cient1fico, 

2.- Formar la cor.cier.cia comunista. 

3.- Propiciar que la conducta práctica de los alumnos, perso

nal y social es u! en reciprocidad con los conocimientos -

y la conciencia. 
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Caracter1sticas generales del Sistema Nacional de Educa 

·ci6n-. 11 La democratizaci6n de la Enseñanza en Cuba correspo!! 

de a los siguientes principios generales: 

a)- Escuela Estatal 

b)- Gratuidad total de los servicios 

e)- Coeducaci6n 

d)- Educaci6n masiva y permanente con igualdad real de oport~ 

nidad para todos, independientemente de su raza, ubica 

ci6n geogr~ica, creencia religiosa o extracción social. 

e)- Participación de los estudiantes y en general de toda la 

sociedad en la obra educativa . 

f)- Educación integral de los j6venes, que conjuga la forma 

ci6n ideoi6gica, cient1fica, técnica, cultural y f1sica. 

g)- Unión de la escuela con la i::r!ctica social, con la produs_ 

ci6n con el des<U'rollo económico y social del pa1s 

h)- Naturaleza cient1fica del trabajo educativo y de los enfo 

ques1contenidos y métodos o técnicas de enseñanza aprend.!, 

zaje. 

i)- Orientación vocacional dirigida hacia aquellas ramas fun

damentales y mas necesarias 'll desarrollo del pais. 

j)- Posibilidad real y efectiva de acceso del trabajador a la 

enseñanza media y universitaria. 

La gratuidad de la educación, incluye la supresi6n del pa

go de mati·icula y cuot¿:¡_::; en los centros educativos y el sumi-

11 Cuba: Organización de la Educación 1973-1975· Ministerio 

de Educaci6a 197) 
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nistro de libros y materiales de er.señar.za sit:. costo alguno -

para los alumnos. Adem~s e~'iste un vasto plan de becas y un 

amplio sis tema de semi-internados. 

Como se ve en el inciso d, al hablar de educaci6n masiva -

estamos frente a una modalidad de educación abierta. En la -

aplicación de la educación masiva, para las masas y con la 

participación de las masas en la enseñanza, asume singular im 

portancia la incorporación de los profesores y padres de fami 

lia en las actividades de la escuela. 

La participación activa de los estudiantes de enseñanza me 

dia y superior e11 la tarea educatíva y social est~ unida a 

principios b~sicos de la ~edagog1a revolucionaria o sea el de 

la actividad propia como medio para la autoeducaci6n o el autQ_ 

aprendizaje: aprender por medio del propio actuar, íntegra 

ci6n de los estudiantes en los programas de desarroll~ econ6-
·' 

mico y social, actuando directamente como productores de bie

nes sociales y conceptuando a la escuela no solo como lugar -

donde se recibe instrucción, sino como centro de'vida de la -

sociedad. La participación de los estudiantes de Educación -

Media en el trabajo productivo se instrumenta mediante planes 

como: "La Escuela al Cill!lpo" y la "Escuela en el Campo", la 

incorporación de estudiantes di; educación preuniversitaria y 

de Institutos Tecnol6gicos a. pr6cticas profesionales en in -

dustrias, f~bricas, 0l'anjas, etc., constituyen una modalidad y 

una extensión de los servicios educativos. 
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En Cuba se ha dado singular importancia a la educación de 

adultos, obreros, campesinos y amas de casa1 para lo cual se -

ha creado la facultad obrera y campesina en donde asiste un -

alto porcentaje de mujeres. Se pretende que para 1980 todos 

los trabajadores cubanos hayan alcanzado el nivel m1nimo de -

6° grado. 

Se han creado los cursos de "Estudios Dirigidos" en los ni_ 

veles de Secundaria y Facultad Obrera que consiste en encuen

tros periodicos y guias metodológicas para el autoaprendizaje, 

con el objeto de ofrecer enseffanza a aquellos trabajadores y 

dirigentes cuyas condiciones de trabajo dificultan su asiste_!! 

cia regular a los cursos. 

As1 mismo, se ha creado el curso de idiomas por radio y t~ 

levisi6n que ha tenido bastante aceptación entre trabajadores 

y áaa.s . de casa. 

En Cuba como en todos los paises Socialistas los sistemas 

educativos responden a un plan de desarrollo económico y so -

cial y no se dan en forma aislada como en nuestro pais. 

También se han hecho importantes experimentos con Sistemas 

de Educación Abierta con buenos resultados en paises como Fr~ 

cia, Alemania Federal, Canad!, Japón y otros. 
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1. 2.- EL SIS'l'EMA DE ENSENANZA ABIERTA POR NIVELES EDUCATI

VOS EN MEXICO . 

Nuestro ?a1s cuenta con positivos antecedentes de los sis

temas abiertos de educación, que van desde las Misiones CUlt~ 

rales hasta los modernos sistemas de ensefianza abierta como -

la experiencia del SEA en el Colegio de Bachilleres y en 

otros niveles educativos. Importantes antecedentes del sist~ 

ma de referencia los encontramos también en la Enseñanza por 

Correspondencia y por radio del antiguo Instituto Federal de 

Capacitación del Magisterio,hoy Instituto de Mejoramiento Pro 

fesional, la Campaña Nacional contra el Analfabetismo establ~ 

cida durante los años de 1944 a 1946, la Enseñanza de Idiomas 

de Radio Universidad y el Canal 11 de Televisión del Institu

to .Politécnico Nacional, la Telesecundaria de donde han egre

sado ya miles de estudiantes, y la Alfabetización por Radio y 

Televisión entre otros. 

Dentro de la educación intencionada o sistern~tica se incl~ 

ye la educación extra-escolar que aunque no es totalmente si~ 

tem~tica, si lleva un grado de intenci6n,con la cual se pre -

tende dirigir a la comunidad hacia objetivos espec1ficos de -

acuerdo a la pol1tica educativa que lleva a cabo el Estado; -

por lo que se considera también como una variante del Sistema 

de Ed~aci6n Abierta. 
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Actualmente y de acuerdo a la Ley Federal para la Educa 

ci6n de adultos, se estfu1 realizando importantes experiencias 

desde el Nivel Elemental ciclo primaria hasta el Nivel Supe -

rior, sobre Educación Abierta. 

1. 2.1 .- NIVEL ELEMENTAL 

De acuerdo al articulo 1.6 de la Ley Federal de Educaci6n, .... 
el nivel elemental est~ compuesto por dos ciclos, la educa 

ci6n preescolar, mas conocida como Jard1n de nifios y la prim~ . 

ria. La educaci6n preescolar no constituye antecedente obli

gatorio para la primaria; su objetivo es brindar protección -

al niño en su desarrollo psicobiol6gico prepar~dolo social y 

practicamente para su ingreso a la primaria, es la escuela de 

trfulsito entre el hogar y la escuela propiamente dicha. Aun

que este ciclo no es un requisito obligatorio para ingresar a 

la primaria, considero que constituye un factor de desigual -

dad social para un niño que no tiene la oportunidad de ingre

sar al jard1n de niños, por lo que esta educación debe ampli~ 

se para dar oportunidad a todos. 

La educacioh primaria es un ciclo de seis años, es obligatg, 

ria y gr a tui ta1 sus objetivos estfui expresados en el Articulo 

3º Constitucional en donde se especifica que la Escuela }?rim~ 

ria debe encaminar sus metas hacia el desarrollo integral d~l 
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educando, es decir, hacia su desarrollo intelectual, fisico, 

ético, estético y social, y en general proporcionar los prime 

ros elementos de la instrucción. 

EDUCACION ABIERTA EN PRIMARIA.- A fin de satisfacer la cr~ 

ciente demanda de educación primaria, que de acuerdo a la ac

tual legislación del pa1s tiene caracter de obligatoria, la -

S.E.P. ha extendido sus servicios educativos al Sistema Abi~ 

to de Enseiíanza. El modelo de Primaria Abierta utilizado con 

~ito en los Centros de Educación Fundamental para adultos, -

tiene las siguientes caracter1sticas: 

a)- Se admite a personas mayores de 15 años analfabetas o con 

escolaridad incompleta . 

b)- Plan de Estudio de 3 años que incluye una etapa introduc-

toria. 

e)- Inscripción abierta durante todo el periodo escolar. 

d)- Horario de acuerdo con las necesidades de los alwnnos· 

e)- Organizaci6n escolar sin grados-años . 

f)- Programas elaborados a base de unidades de aprendizaje. 

g)- Empleo de técnicas de conducci6n directa e indirecta del 

aprendizaje para brindar una enseñanza adecuada a los 

educandos• 

h)- Libertad al alumno para seleccionar las unidades de los -

programas que corresponden a sus necesidades e intereses. 

í)- Empleo de libros de texto gratuitos, guias de estudio, P2, 

quetes did~cticos, fichas y otros materiales auxiliares -

elaborados exprofeso para los adultos. 
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j)- Avance libre, de acuerdo con el ritmo de aprendizaje de -

cada educando. 

k)- Autoevaluaci6n permanente con asesor1a del maestro y aut~ 

control del aprendizaje y 

1)- Sustituci6n de los exfunenes de promoción por un sistema -

de acreditación por unidades y certificación trimestral -

de fin de cursos. 

De acuerdo a lo anterior, se ha procurado acoplar "los pro

gramas de primaria intensiva y de enseñanza ocupacional con -

los de desarrollo regional, para lograr que la educación b~si 

ca para adultos sea un componente de los programas de desarr~ 

llo patrocinados por las Secretarias de Estado, organismos p~ 

raestatales y algunas empresas de la iniciativa privada inte

resadas en es te modelo. 

FUNCIONAMIEN'IU. - El estudiante que desee ingresar_; a la pri 

maria abierta deberfi recurrir a la unidad promotora mas cerc!! 

na a su domicilio para su registro, de acuerdo al articulo 16 

de la Ley Federal para la Educación de Adultos, el registro -

no requiere documentos y es gratuito. All1 se le proporciona 

toda la informaci6n respecto al nivel que le corresponde, foE_ 

mas de organizar sus estudios, materiales, asesor1a, caracte

risticas y mecanismos de la educación para adultos, de tal m~ 

nera que pueda conocer lo que dicha educación le ofrece, deci 

dir su participación e1"!. ella y hacer uso de los servicios que 

••t'• a su disposición. 
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Los analfabelos deben iniciar sus estudios con el libro l!! 

TRODUCCION A LA PRIMARIA INTENSIVA PARA ADUL'l'OS, con el obje

to de que a~rendan a leer y escribir; en esta etapa el adulto 

requiere ser dirigido. 

El plan de estudios de primaria se ha dividido en tres Paf. 

tes y cada una cubre las cuatro ~eas del conocimiento. Se -

han elaborado doce libros ~ara la educación primaria abierta 

como se ve en el siguiente cuadro: 

C U A D R O Nt. 2 

LIBROS FARA EL PLAN DE ESTUDIOS DE PRIMARIA ABIERTA. 1/ 

PARTES 
AREA I Il III 'ID'l'AL DE 

LIBROS 

MA'I'EMA'l'ICAS, •••••• , ••• , , • , ; • , , 1 1 1 3 

BSPAROL ••• •••••••••••••••• "' ••• 1 1 1 3 

CIENCIAS SOCIALES ••••••••••••• 1 1 1 3 

CIENCIAS NATURALES •••••••••••• 1 1 1 3 

TOTAL DE LIBROS 4 4 4 12 

1/ Sis tema Nacional de Bducaci6a para adultos: INSTRUCTIVO G.§. 

NERAL PARA PJ<OMO'l'OUES 'i ASESORES. SEl'. 1976. 
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Los libros de primaria son gratuitos. y los educandos los -

pueden adquirir a trav~s de la unidad promotora en donde se r~ 

gis tren. 

El adulto que tenga algunos estudios de primaria puede rei

niciarlos en la parte que considere conveniente. Puede tam 

bi~n acreditar sus estudios ya sea en forma parcial o global. 

Para presentar examen, el estudiante deber~ llenar una solici

tud con anticipación a la fecha que desee e,,aminarse y pagar -

los derechos de examen seg6n lo establecido en el Diario Ofi -

cial del 12 de mayo de 1975; que es como sigue: $10.00 por ca

da uno de los doce e~funenes ~ea - parte y $25.00 por cada uno 

de los 4 e)funenes ~ea - global. 

El Centro para el Estudio de Medios y Procedimientos Avanz~ 

dos de la Educación CEM.PAE editó el libro introductorio y el -

auxiliar did~ctico de la ~rimaría intensiva para adultos, asi 
·' 

mismo ayuda a elaborar los contenidos de los dem~s libros que 

se est~ utilizando para la primaria abierta. 

Como todos los sistemas de enseñanza abierta en nuestro 

pais, la primaria abierta es relativamente nueva. su antecede.a 

te seria quiz~s la campaña nacional de alf abetizaci6n mencion~ 

da anteriormente y aunque sigue siendo un sistema todavia e:,p~ 

rimental, ha tenido basta~e aceptaci6n, pues en 1970 hab1an -

inscritos 24 mil alumnos, er. 1976, 120 mil y ya para 1977 se -

tiene una inscripci6a de 193 948 alumnos de los cuales 53 12~ 
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corresponden a la Etapa Introductoria y 140 826 a la .11rimaria 

propiamente dicha. 

Las cifras anteriores nos demuestran la magnitud del probl~ 

ma educativo tan solo en el nivel elemental y los recursos que 

el Estado debe poner en juego para resolver la demanda cada 

vez creciente de servicios educativos. 

La Ley Nacional de Educaci6n para adultos, abre nuevos hori 

zontes y perspectivas a la educación b~sica en este nivel. Los 

sistemas tradicionales o escolarizados y la primaria abierta -

tienen en com6n el propósito de transformar a los marginados -

de la cultura y el progreso en agentes concientes, activos y -

eficaces qel cambio social y en participantes de nuestro desa

rrollo económico. 

1.2.2.- NIVEL MEDIO BASICO. 

En el articulo 17 de la Ley Federal de Educación se establ! 

ce que el nivel medio tiene car~cter formativo y terminal y 

comprende dos ciclos; la educación Secundaria y el Bachillera

to, a la primera se le llama también nivel medio b~sico. 

Actualmence la secundaria se concibe como una parte de la -

educación general b~sica que, juntamente con la ¡..rimaría, con

tribuye al desarrollo integral de la personalidad y rerreser.ta 
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el ~atrimonio cultural minimo nl que debe aspirar todo mexica 

no. Con el 11Plzn Nzicional de Educaci6n1 se pretendía hacer la -

secundaria obligatorü: al igual que la primaria. 

Existen en nuestro sistema educativo nacional las siguien

tes modalidades en la educaci6n secundaria: 

a)- Secundaria general :para adolescentes (diurn2s) 

b)- Secundaria general para trabajadores (nocturnas) 

c)- Secundaria Tecnol6gica Industrial 

d)- Secundaria Tecnológica Agropecuaria 

e)- Secundaria Tecnoltigica Pesquera y 

f)- Tele secundaria 

SECUNDARIA ABIERTA. 

Con la Ley Nacional para la Educación de Adultos se esta -

blece otra modalided m~s, la SecunJaria Aoierta, destir.z.cia a 

las personas mayores de 15 e.río~ que por diversas causas han -

quedado tuera de las ~ulas. 

La dem<.:.nJa se comi;or"'" 1le dos ti¡,os de JJersonas: 

1.- Aquellos que solo tier.ec certificado de p·dmaria y, 

2.- Quienes hG.tl curse:do algfu1 s;n:.~o :.ie :;ecUildaria. 
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Los educandos podr~n incorporarse al grado correspondiente 

de acuerdo con los estudios previos que hayan realizado y po

drtin organi:::arse en c1rculos de estudio o estudiill'.' en .forma -

in di vidual. 

Basada en el autodidactismo y la solidaridad social,la se

cundaria Abierta, se inicia en 1975,teniendo como su antece -

dente mas cercano la Telesecundaria que se estableció en 1967 

y ha producido ya varias generaciones de jóvenes que se han -

incorP.orado a la vida productiva o han continuado sus estu 

dios en los siguientes niveles educativos . 

. FUNCIONAMIENTO. - Al igual que en 1 a primaria abierta, la -

persona que desee hacer la Secundaria Abierta puede registra!:_ 

se en cualquier unidad promotora en donde se le proporcionar! 

toda la información correspondiente y se le facilita .. el pro -

grama de estudios. 

El Plan de Estudios de Secundaria Abierta est~ formado 

por tres grados y cada uno cubre las cuatro áreas del aprend! 

zaje; los ~rogramas estful desarrollados en diecinueve libros 

de texto diseñados especialmente para este sistema. 
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CUADitO No. 3 

LIBROS PARA EL PLAN DE ESTUDIOS DE SECUNDARIA ABIEI~TA. 1/ 

PARTES 

AREA 1º 2º 3º TOTAL DE LIBROS 

MATEMATICAS •••••.••••• 2 2 2 6 

ESPANOL •• ••••••••••••• 2 2 2 6 

CIENCIAS SOCIALES ••••• 1 2 1 4 

CIENCIAS NATURALES.,,. 1 1 1 3 

TOTAL DE LIBROS •••••• 6 7 6 19 

Los libros que se utilizan para la secundaria abierta no 

son gratuitos. Los educandos cuentan con servicios de aseso 

ria y consultoría. El asesor, guia, orienta y asesora a es

tudiantes libres o circules de estudio que lo soliciten. Los 

consultores son especialistas en alguna disciplina y atien -

den consultas sobre un conocimiento especifico. 

La secundaria abierta fur.ciona para éstos servicios en 

los edificios que utiliza el sistema escoLn·izado. Para so

licitar examen por .primer<J. vez el alumno entregará los docu

mentos correspondienu~s y aden.~s }a::;ar los derechos de e;:a -

men ctue consisten ~n el paso de $50. oo por cad::: ur.o '.le lo-:- -

doce e>.fu:lenes t'.irez-1:;,r LC J S1 )0. CJO por c~d~ uno de los cua -

tro e:.tlmenes ~re:1- ..;lo0;;.l. 

j/ Sisterr.a Nacii.;r1c:.l de Educ:;,ici6n p<:.i ¿1 ;:.:.l lto.> rns'f¡rnc'rIVO Gf: 
liE:R/;L Pi\!'U> ?ROMOTOíé::;~ y ¡,si;;;;ons. :.;::;p 197G 
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Al igual que la primaria abierta la secundaria abierta cu

bre pr~cticamente toda la República y ha tenido una gran aceE 

taci6n como lo demuestra el hecho de que del primero de enero 

de 1976 al 31 de agosto de 1977 existía ya una inscripción de 

76 195 alumnos de los cuales m~s del 50% son obreros y campe

sinos. Como otra modalidad, se ha implantado con bastante 

éxito la Secundaria Abierta Intensiva, que consiste en que el 

estudiante podr~ terminar la secundaria en un año, cursando -

las materias de cada grado en cuatro meses, bajo un sistema -

semiabierto de enseñanza. 

1.2.3.- NIVSL MEDIO SUPERIOR. 

' _, 

Este nivel comprende lo que se conoce con el nombre de ba

chiller~ to, es una educación formativa m~s que informativa, -

constituye el antecedente inmediato para iniciar la educación 

en las instituciones de cultura superior. En nuestro pa1s e~ 

te nivel se imparte JH\' tres tipos de instituciones oficiales 

principalmente: la UNAM en donde recibe el nombre de Prepara

toria, y Colegio de Ciencias y Hwnanidades (c.c.H.); en el 

Instituto Politécnico Nacional con el nombre de Vocacional y 

en el Colegio de Bachilleres que se dedica exclusivamente a -

la atención del Bachillerato y se pretende darle también un -

carácter terminal. 
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PirnPARA'IORIA ABIERTA.- Una de lils primeras e).perie:acias de 

Enseñanza Abierta a 1:ivel Hedio Superior1fue la Escuelo. Prep~ 

ratoria Abierta puesto. en. marcha por el Instituto Tecnológico 

y de Estudios Superiores de Monterrey, en 1973; er. donde se -

observa la participación que la iniciativa privada puede asu

mir para ayudar al Estado a resolver los problemas educativos, 

pues un buen n<.unero de estudiantes que asisten a la Preparat2 

ria Abierta son becados o cuentan con las facilidades de sus 

centros de trabajo. 

FUNCIONAMIENTO.- El modelo educativo de la Preparatoria -

Abierta se orienta al grupo de personas que por diversas raz2 

nes no se hayan encaminado a los modelos educa ti vos e~:is ten -

tes en este nivel. 

La Preparatoria Abierta cuenta para lograr sus fines edUC!!, 

tivos con tres medios de comunicación: 

a)- Textos 

b)- Tutoreo 

e)- Televisión 

"El tutor es el realizador directo de la acci6n de las per

sonas dentro del modelo educativo. 

Hay dos clases de tutores: 

1.- Tutores es~ecialistas.- Cuya principal función es propor

cionar asesoría académica a los alumnos y la información 
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correspondiente a la organizaci6n. Son especialistas en 

una :U-ea del conocimiento y est~n ubicados e~ ur. centro -

de tutoreo que hay en cada zona. Puede dar asesoría di -

rectamente a los alumnos a través de entrevistas, por co

rreo o por teléfono. 

2.- Tutores personales. Son aquellos cuyas actividades tien

dan a proporcionar, a un grupo de alumnos que se le asig

na, la motivación y orientación personal que necesitan y 

a la Preparatoria Abierta, la información de los alwnnos 

que le es necesaria. Estos tutores prestan sus servicios 

en un Centro o en alg<ui local de tutoreo de la zona de su 

adscripción. 
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,,·;' 

La D.P.D. tif'lne oo::io fu.'1.ci6 11 .~Uabox-w: los lieros de te:.to 

adecuados al modelo. 

La D.P.'l'. es la encOl'Uada de la ¡:.roducci6r.. de los progra -

mas de televisi6I1 para la J>reparatoria Abierta y dado que es

ta escuela se bas<l en el autoaprer.diz¡:.je, no 1:-retende dar el!:_ 

ses por televisión sino pro1-orcionar un valioso com¡.·lemento a 

cada materii:i. 

La D.A.T. ee encarl];a .Je velar por la adecuada realiZ.§! 

ci6n del adiestramiento técr:.ico que .forma parte del Plan de -

Estudios de la Preparatoria Auierta, como laboratorios, m~qu!_ 

nas, etc. 

La Dirección de Servicios escolares y ceatro electrónico de 

c~lculotse encarga de designar el centro de acreditación don

de se llevar~~ª cabo los exfunenes finales, y de proporcionar 

los servicios escolares a los alunmos,como inscripción, reva

lidación, etc. , 

Esto es en s1ntesis la Preparatoria Abierta,cuyo financia

miento est~ a cargo de particulares. 

1
' PROGRAMA DE AU'l'OAPREHDIZAJE

11 
DEL COLEGIO DE CIENCIAS Y Hut-:A 

l~IDADES. 

Otra imi;ortante e:,,}'erie:r.cic. le EdtH.:~'ci6n Abierta a 11ivel -
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Medio Superior es la establecidi:i por el Colegio de Ciencias -

y Humanidades (CCH) de la UNAM, en mayo de 1972, con la crea

ción del "PROGRAMA DE AUTOAPRENDIZAJE 11 del ciclo de bachille

rato que inicia sus actividades con 300 alumnos y cuyas cara.s;_ 

teristicas son .las siguientes: 

a)- Sus planes y programas de estudio son los mismos que los 

del sistema escolarizado. 

b)- Los programas se componen de ttelementos didtl.cticos" en 

donde se incluyen las actividades que debe desarrollar el 

alumno y los utencilios que requiere para ello. 

c)- El conjunto de elementos did~cticos constituyen el "paqu~ 

te didtlctico" que se elabora para cada materia. 

d)- La poblaci6n aceptada es heterogénea, 

e)- La enseñanza se canaliza por tres vias: 

1.- un elaborador de material didti.ctico que se encarga de 

planear los trabajos concretos que deber~ realizar el 

alwnno en su aprendizajet elabora el material did!cti 

co de su especialidad. 

2.- Un asesor o tutor, que atiende individualmente las 

consultas de los alumnos, les propone actividades pa

ra un mejor njvel de aprovechamientot etc. 

3 .,- un evaluador que se encarga de aplicar las evaluacio

nes correspondientes. 

En el Programa de Autoa~rendizaje, es el propio alumno el 

que decide su horario de estudio, puede estudiar solo o en gr~ 

pos de estudio y su contacto con el asesor es voluntario. 
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Como todos los ·.is temas de ensefianza abierta en nuestro 

pais, este modelo educativo est[l todavía en vias de experime.!}_ 

taci6n y muy _¡:.ron to veremos los resultados. 

EL COLEGIO DE BACHILLERES Y SU SISTEMA DE ENSEÑANZA ABIER

TA. 

De trascedental importancia para la educaci6n en México, -

resulta la creaci6n del Colegio de Bachilleres como un Organi~ 

mo Descentralizado del Estado, concebido como un sistema de -

educaci6n que amplia las oportunidades de estudios en el nivel 

medio superior. 

Por recomendación de la Asociación Nacional de Universida

des e Institutos de Enseñanza Superior (ANUIES), el Colegio -

de Bachilleres se cre6 por Decreto Presidencial publicado en 

el Diario Oficial el dia 26 de septiembre de 1973, e inicia -

sus actividades escolares en febrero de 1974 con una pobla 

ci6n de 15 000 alumnos distribuidos en cinco planteles en el 

Area Metropolitana y una importante población en Chihuahua y 

Sonora. 

La educación que se imparte er. el Colegio de Bachilleres -

se caracteriza por su doble finalidad: 
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a)- Ser propedeútico 

b)- Ser terminal 

Lo que significa que quien la concluye se le e:<tiende certi 

ficado de estudios como antecedente escolar de educaci6n supe

rior y además Uil titulo que le acredita una capacitación espe

cifica, por ejemplo: Técnico eü Administración de Oficinas, 

Técnico Laboratorista Quimico, Técnico en Dibujo, etc., lo que 

represen~a un avance en materia de capacitación e incorpora 

ci6n a la actividad productiva con mejores posibilidades de in 
gresos. 
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Er. el decreto q'.le cr~a el Colegio de l.lachillere~, er: su 

t1culo Segundo, Fr¡;cci6n Segunck, 3e e: Lt:\blece el objetivo de 

impartir educaci6n a nivel medio superior en las modúlidades: 

Escolar y Extraescolar. En base a esta disposición y para 

coadyuvar con los principios y postulados de la Ley Federal -

de Educación, que sefiala que la educación es un proceso perm~ 

nente que contribuye al desarrollo del individuo y a la tran~ 

formaci6n de la sociedad, por lo que el "sistema educativo 

tendr~ una estructura que permita al educando en cualquier 

tiempo, incorporarse a la vida económica y social y que el tr.e, 

bajador pueda estudiar" (Art. 6'?} J/, y por otra parte, toma!!, 

do en cuenta que la demanda de ensenanza m_dia superior (Ba -

chillerato) r .. :basa todas las espectativas de capacidad con -

las instalaciones actuales y aful con el incremento de nuevas 

escuelas y aulas proyectadas, si para 1974 habia un déficit -

de 69 500 plazas en educación media superior, para 1980 este 

d~ficit se estima en 215 900 plazas en todo el pa1s segful la 

ANUIES. El Colegio de Bachilleres decidió establecer un mode

lo educativo para sacar a la ensei'íanza de los sistemas cerra

dos, enclaustrados tradicionales, rigidos, limitados e infle

xibles, creando vara ello el Bachillerato Abierto que denorni

~6: SISTEVu\ DE ENSEÑANZA ABIERTA (SEA) y que puso en marcha -

en abril de 1976 con una inscripci6n inicial de 11 562 estu -

diant0s en su mayor1a empleados de Oficina 52%, como se ve en 

el cuadro que sigue: 

1f Ley Federal de Educación. s.E.P. 1974. 
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C U A D H O N. 4 

FDBLACIOH ESCOLA.11 SEGUN SU OCUPACION 

SISTEMA DE ENSEílANZA ABISRTA - 1976. 

A L u M N o s 
o e u p A e I o N 

A B S O L U TO RELATIVO 

OBREROS •...•.....•.... 1 153 10.03 

EMREADOS DE: OFICDlA •. 6 014 52.00 

AMAS DE CASA .....•.... 1 281 11 .06 
~ 

ESTUDIANTES ••••••••••• 328 2.83 

OTRAS OCUPACIONES •.••• 2 786 24.08 

T o 'l' A L 11 562 100.00 

FUENTE: SEA, COLEGIO DE BACHILLERES. 1976 

El Sistema de Enseñanza Abierta (SEA), es una interesante 

experiencia de educaci6n abierta a nivel medio superior, cu -

yos resultados positivos creo yo, estar~ a la vista en un f~ 

turo irunediato. La organización y funcionamiento del SEA se 

describe con mayor amplitud en el Capitulo Segundo de este -

trabajo. 
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1.2.4.- NIVEL SUPERIOR. 

La Ley Federal de Educación establece que este nivel est~ 

compuesto por la licenciatura y los _l{rll~!...ª. académicos de 

maestria y doctorado, en donde podr~n introducirse opciones -

terminales previas a la terminación de la licenciatura. En -

este nivel queda comprendida la Educación Normal en todos sus 

grados y especialidades. En nuestro pa1s se han puesto en 

marcha importantes experiencias de educación abierta a nivel 

superior, como en el Instituto Politécnico Nacional y en la -

Universidad Nacional Autónoma de México con la creaciOn de la 

"Universidad Abierta" en febrero de 1972. 

1. 2.4.1 .- La Universidad Abierta.- Tiene como objetivo cen -

tral, el extender los beneficios de la educaci6n superior al 

mayor nrunero posible de personas cuidando siempre que; se man

tenga un alto nivel académico. As1 mismo representa una do -

ble opci6n: 

a)- S6lo funcionar~ en las escuelas o facultades que deseen -

adoptarla. 

b)- El estudiante puede elegir entre la escuela tradicional -

o el sistema abierto, lo cual significa otra alternativa 

aprovechando lo que se tiene. 

La Universid:.d A~ierta, :r.o es un sistema de enseñanza por 

correspondencia, ni una tele-ur.iversidad o cine-universidad, 

como a veces se ¡densa; se utilizan los elementos tecnológi -
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cos pero como medios de apoyo a los textos, al di~logo, al S!! 
minario y a los paquetes did~cticos. 

En cuanto a la evaluación, se ut.ilizan las "autopruebas" o 

sean los cuestionarios que el alumno recibe para que antes de 

presentar sus exámenes ~l mismo se cerciore de su evoluci6n 

en la adquisición de conocimientos. 

Este modelo educativo permitir~ a la Universidad: 

a)- Ir a los centros de producci6n de bienes y servicios 

b)- Fomentar la creaci6n de "casas de cultura" como se le de

nomina a las instalaciones materiales donde se ubican las· 

universidades del Sistema y centros de estudio en munici

pios, ejidos, etc .. 

e)- Descentralizar sus tareas educativas y establecer una co,g_ 

peraci6n efectiva con otras Universidades e Insti.tutos de 

Enseñanza Superior de la Rep~blica Mexicana y Am~rica La

tina. 

d)- Satisfacer la demand;:. de educ;,..ci6n superior, para que la 

poblaci6n que no pueda asistir al sistema tradicional rea 

lice sus estudios en centros de trabajo, en ciudades, en 

el campo, sin calendarios ni horarios rigidos, ya que el 

centro de estudios del sistema, puede ser la propia f~br.!, 

ca, el laboratorio, la biblioteca, la unidad habitacional 

y en general, todo aquel lugar adonde el estudiante acu -

da a adquirir alg(m conocimiento teórico o a aplicar alg:!:!, 

na habilidad pr·áctica, lo que significa llevar· la univer

sidad al pueblo. 

49 



Actualmente el Sistema de Universid<:1d Abierta, se ha pro -

gramado para las Facultades de: 

Filosof1a y Letras 

Psicolog1a 

Medicina 

Ingenier1a 

Contadur1a y Administración 

Ciencias Politicas y Sociales 

Ciencias 

Derecho 

Economia y 

Odontolog1a 

Sin embargo, hasta el momento solo han funcionado regular

mente en J.a Facultad de Medicina .i;or medio del Plan "A36" y -

en la Facultad de Psicologia por medio del Plan "Elementos de 

Au':oaprendizaje". En la Facultad de Cienci.:is opera un "Curso 

de Ciencias B~sicas" en estrecha relación con el Sistema AbieE_ 

to. 

La intención es que el sis tem;: de Uní versidad Abierta se -

generalice a todas las escuelas y facultades de la UNAM, por

que con ello se poclr~ <br cabida a todo el que lo solicite, a 

menor costo y resolviendo ert }'t!r te el problema de financia 

miento y la sobrepcblaci6n r¿:;t.ud.iantil. 

1.2.4.2.- Sistema de Enseiiam·a Abierta Superior - Otra int~ 

resante y novedos¿; C).¡Jeriencia se puso en marcha en la Univer· 
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sidad Autónoma de Nuevo Leon, que se denominó Sistema de Ens~ 

ñanza Abierta Superior (SEAS). El proceso de enseñanza-aprend,i 

zaje se realiza tanto en forma individual a través de las 

guias de estudio, o paquetes did~cticos, que indican el cami

no a seguir en el autoaprendizaje, como en forma colectiva, -

o de grupo, por medio de sesiones de apoyo, semanalmente, que 

sirven como complemento. Eventualmente se programan conferen 

cías, o di~logos con fines de ilustración accesoria. Las du 

das las puede el alumno aclarar con los asesores que permane

cen en la Facultad en horarios ccnstantes. 

Cuando el alumno domina el material de estudio en cada uni 
dad, se presenta para ser evaluado sobre el logro de los obj! 

tivos trazados, si obtiene el 80% como m.inimo de aprovecha 

miento, aprueba la unidad correspondiente, a este sistema de 

evaluación se le denomina "Unidad por unidad11
• Si no reune -

el requisito anterior. no se le considera aprobado s~~o que -

puede volver a presentar su unidad cuando se sienta mejor pr~ 

parado, a este procedimiento se le llama "reciclaje". 

Esta modalidad de educaci6n a~lierta se inició en la r·acul

tad de Comercio y Administración de dicha Universidad el 19 de 

enero de 1976 con un orupo piloto de 50 alumnos y para agosto 

del mismo año ya ha~ía una inscripción de 300 alumnos. 

El SEAS tiene am,¡;lias perspectivas como un Sistema de car~s. 

ter optativo en apoyo al sistema tradi"ional y }!ara abatir la 

demanda a nivel de cducaci6n superior. Por otru parte se pr~ 
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tende desescolarizar y personalizar la ensefianza e ir a los -

centros de producci6n y servicios fomentando la creaci6n de -

centros de estudio en diversos lugares de prfi.ctica y no nece

sariamente en la escuela, por lo que se contemplan resultados 

positivos a corto, mediano y largo plazo. 
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CAPITULO II 

IMRJRTANCIA DE LA ENSENANZA ABIERTA EN EL SIS'l'EMA EDUCA

TIVO NACIONAL. 

2.1.- BASES LEGALES DE LA EDUCACION PUBLICA EN MBXICO. 

M~xico al surgir como naci6n independiente se desarrolla 

bajo el conte~to de la ideologia liberal, de donde nace la p~ 

11tica educativa y la educación deja de ser un instrumento de 

evangelización, un privilegio de las ~lites, un entrenamiento 

exclusivo de la burocracia colonial civil y eclesi!stica, para 

convertirse en un derecho universal del pueblo. 

Para comprender la evolución de nuestras leyes educativas 

debemos tomar en cuenta dos elementos: 

a)- Su car!cter de universalidad 

b)- Su car!cter p~blico 

Los liberales pensaban que por su car!cter universal, la 

educación no pod1a dejarse fulicamente en manos de particula -

res, sino que el Estado como representante legitimo de la so

ciedad deb1a asumir esa Tesponsabilidad. 
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Por otra parte, la educaci6n para cumplir cor: su papel, 

debia ser educación pdblica, porque solo mediante ella podria 

una nación alcanzar la libertad, la igualdad y el progreso. -

Al respecto ya Don Miguel Ramos Arizpe uno de nuestros repre

sentantes a las Cortes de C~diz en 1812 afirmaba: "La educa -

ci6n p6blica es uno de los deberes de todo gobierno ilustrado, 

y solo los d~spotas y los tiranos sostienen la ignorancia de 

los pueblos para mas f~cilmente abusar de sus derechos". 

El origen inmediato de nuestra instrucción p6blica la e~ 

centramos también en los Sentimientos de la Nación de Morelos 

y en la Constitución de Apatzingan que en su articulo 39 est~ 

blece que: "La instrucción es necesaria a todos los ciudad.a -

nos y que debe ser favorecida por la sociedad con todo su po

der11. Poster!ormente en la Consti tuci6n de 1824 se confirma 

la capacidad jur1dica del Estado para establecer institucio -

nes educativas, pero es hasta 1833 cuando Valentin G6mez Fa -

rias crea la Dirección General de Instrucción Pública para el 

Distrito y Territorios Federales, cuyas funciones eran formu

lar reglamentos para la instrucción en sus diversos niveles, 

nombrar profesores y seleccionar libros de texto. 

En la Constitución de 1857, se establece la libertad de 

ensefian:éa en el articulo 3º, pero co~ las Leyes de Reforma se 

subraya el papel promotor de la federaci6n y se sujeta toda la 

ensefianza privada a la supervisión gubernamental y en la Ley 

Org~ica de Instrucción Pública del 2 de diciembre de 1867, -

roe declara la obligatoriedad y gratuidad de la ense.t1anza pri-
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maria, suprimiendo la ensefianza religiosa en los planes de e~ 

tudio gubernamentales, aqu1 encontramos el germen del laicis

mo de la educación estatal que se confirma en los aflos subsi

guientes. 

El 'íl\OVimiento revolucionario de 1910 se encamina definit! 

vamente a la consolidaci6n de las conquistas educativas del -

liberalismo republicano, imprimiendo en la acci6n educativa -

del Estado un car~cter popular y social, llevando la escuela 

a todos los rincones del pa1s y mejorando el nivel educativo

de la poblaci6n. 

La Constitución de 1917 1 confirm6 en su articulo 3º los 

puntos esenciales de la trayectoria de la legislación educatj_ 

va en M!xico, al establecer que: 

"La enseñanza es libre, pero ser! laica la que s~ de en _, 
los establecimientos oficiales de educación, lo mismo que la 

ensei'ianza primaria elemental y superior que se imparta en los 

establecimientos particulares. Las escuelas primarias parti

culares solo podr!n establecerse sujetfuldose a la vigilancia 

oficial. En los establecimientos oficiales se impartir~ gra

tuitamente la enseñanza primaria". 

En la misma Constitución de 1917, se faculta al Congreso 

para establecer escuelas con financiamiento oficial en toda -

la rep!iblica, as1 como para legislar y ejercer plena jurisdi.s_ ,,. 
ción sobre estas escuelas y en el articulo 123, se impone como 

obligación a los empresarios el proporcionar a sus trabajado

res, "escuelas, enfermerías y otros servicios necesarios a la 
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comunidad". 

Por la necesidad de centrali7.ar las actividades de la -

educaci6n priblica, se crea por decreto del 28 de septiembre -

de 1921, la Secretar1a de Educación P6blica que sé da a la t~ 

rea. de movilizar recursos para la enseiian~a, promoviendo la -

Escuela Rural Mexicana, la creación de las Misiones Cultura -

les, la edici6n masiva de libros cl~sicos, .fundaci6n de bibli.2_ 

tecas, etc. dando a la educaci6n un amplio sentido popular, -

en donde Calles' y C~denas des tacan como propulsores de la -

educaci6n popular en México. 

En 1934, el Congreso de la Uni6n aprobó un nuevo texto -

para el articulo 3º Constitucional con el objeto de reafirmar 

el designio laica y popular de la educaci6n p~blica, preten -

diendo dar a ésta un contenido socialista al afirmar que •La 

educaci6n que imparta el Estado ser~ socialista y, ad~!s de _, 
excluir toda doctrina religiosa, combatir~ el fanatisa. y los 

prejuicios, para lo cual la escuela organizar! sus ensefianzas 

~ actividades en forma que permita crear en la juventud un -

concepto racional' y exacto del Universo y de la vida social. 

Se trataba de identificar a los alumnos con las aspiraciones 

del proletariado, fortalecer m~s el papel del Estado en mate

ria educativa, facultando al Congreso para unificar y coordi

nar la educaci6n en toda la rep6blica. 

Como un intento de capacitar a los trabajadores y como -

una forma de enseffanza abierta, se crea en 1935 el Instituto 

Nacional de Educación para Trabajadores, que se encargar1a de 
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.fundar escuelas, bibliotecas y museos, y de promover fUblica

ciones para l<: clase proletaria. Se crea también e11 1937 el 

Instituto de Orientación Socialista y como una necesidad de -

contar con tecnologia que el desarrollo econ6mico del pais ea 

taba eügiendo se crea en el mismo afio el Instituto Politécni:, 

co Nacional. 

En 1946 se reforma nuevamente el articulo 3º Constituci.2, 

nal, suprimiendo toda referencia a la educaci6n socia1ista p~ 

niendo énfasis en los contenidos fundamentales de la trayect2 

ria educativa de México: libertad, progreso, patriotismo, lal:, 

cismo, convivencia humana, para quedar posteriormente como lo 

conocemos actualmente, en donde podemos destacar algunos con

tenidos esenciales como: 

"La Educación que imparta el Estado, Federación, Estados, 

municipios, tender~ a desarrollar arm6nicamente todas las fa

cultades del ser humano y fomentar~ en ~1. a la vez, el amor 

a la patria y la conciencia de solidaridad internacional en -

la independencia y en la justicia11 • 

Ser~ ajena a cualquier doctrina religiosa, luchar~ con 

tra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fana 

tismos y los prejuicios, serti democrático, nacional y contri

buir~ a la con vi vencía humana, la educación primaria será 

obligatoria y toda la educaci6n que el Estado imparta ser~ 

gratuita, etc., es decir, quo/ en el Articulo 3~-Constitucional 
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.. 

encontramos plasmada toda la trayectoria histórica de la edu

cación p~blica en México. 

LEY FEDERAL DE EDUCACION 

Reglamentaria del Articulo 3º Constitucional, en noviem

bre de 1973 se promulga la Ley Federal de Educaci6n, para re

gular la educación que imparten el Estado, Federación, Estados 

y Municipios, Organismos Descentralizados y particulares con 

autorizaci6n oficial. En ella, se cor.sidera a la educaci6n -

como un servicio pdblico de interés social, estableciendo en 

su Articulo 5º las finalidudes de dicha educaci6n, tales co -

lllO: y 

- "Promover el desarrollo armónico de la personalidad, -

para que se ejerzan en plenitud las capacidades hwn~~s "· 

- •Fomentar y orientar la actividad científica y tecnol~ 

gica de manera que responda a las necesidades del desarrol·lo 

nacional independiente". 

En el Articulo 6° de la Ley Federal de Educaci6n, se est~ 

blece que: "El sistema educativo tendr~ una estructura que pe!_ 

mita al educando, en cualquier tiempo, incorporarse a la vida 

ecor.6mica y social y que el trabajador pueda estudiar. 

'J./ Ley Federal de Educación.- S.E.P. 1974· 
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El .Articulo 10°, menciona que: ... "Los servicios de la -

educación deberful extenderse a quienes carecen de ellos, para 

contribuir a eliminar los desequilibrios econ6micos y socia -

les. 

As1 mismo en.el .Articulo 13°, se considera que son de i!!, 

terés social las inversiones que en materia educativa reali -

cen el Estado, sus organismos descentralizados y los particu

lares. 

En relación con el Sistema Educativo Nacional, el Artic.:!!. 

lo 15º dice que: "Comprende los tipos elemental, medio y sup~ 

ríor en sus modalidades escolar y extraescolar", adem!s de la 

educación especial. 

También se establece que el nivel medio, que comprende -

la educación Secundaria y el Bachillerato, tiene un car~cter 

formativo y terminal. 

Por la relación que tiene con la enseñanza abierta, men

cionamos también el Articulo 48"' (le la citada Ley, que a la -

letra dice: "Los habitantes del pais tienen derecho a las mi~ 

mas oportunidades de acceso al sistema educativo nacional, 

sin m!s limitación que satisfacer los requisitos que estable~ 

can las disposiciones relativas". 
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LEY NACIONAL DE EDUCACION PARA ADUL'IUS. 

Derivada de la Ley Federal de Educaci6n, en diciembre de 

1975 se promulga la Ley Nacional de Educaci6n para Adultos, -

que ha dado origen al Sis tema Nacional de Educaci6n para Adul 
. . -

tos, cuyas caracteristicas son las siguientes: 

a)- Brinda la misma oportunidad de acceso a todos los h! 

bitantes del pa1s mayores de 15 años que por diversas razanes, 

no han sido atendidos por el sistema escolar. 

b}:- Permite que. todo adulto pueda alcanzar el nivel de -

conocimientos y habilidades equivalentes al de la educación - · 

general b~sica, la cual comprende la primaria y la secundaria. 

c)- Propicia el autodidactismo, es decir, una forma de -

adquirir conocimientos y desarrollar hábitos, habilidades y -

actitudes de manera personal, con o sin el auxilio de los re

cursos de los planteles educativos. 

d)- Ofrece la oportunidad de que los adultos se incorpo

ren al estudio sin desatender sus ocupaciones hab1tuales. Se 

puede estudiar en el taller, en la f~brica, en el hogar, en -

la oficina, en los centros de servicios, en el campo o en la 

ciudad. 

e)- Permite que el educando adquiera conocimientos y de

sarroll~ habilidades, al ritmo que determine el uso de su 

tiempo libre; no requiere Ul". horario rígido en el estudio, ni 

se le obliga a acreditarlo. 
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f)- Contempla mdltiples posibilidades de aprendizaje, de~ 

de el estudio individual hasta el aprendizaje en c1rculos de 

estudio. 

g)- Póne en pr~ctica formas de adquisici6n de conocimie!! 

tos abiertos a lai:liciativa y a las posibilidades de los est~ 

diantes. 

h)- Acredita conocimientos en periodos y sitios ade~a -

dos a las necesidades regionales. 

i)- Proporciona al educando mayores perspectivas en su -

trabajo y posibilidades de continuar estudios en otros nive -

les o tipos educativos. 

j)- Favorece la capacitaci6n para el trabajo. 

k)- Estimula y demanda la participaci6n solidaria de los 

ciudadanos y las organizaciones e instituciones de toda 1ndo

le en la elevación de los niveles culturales, sociales y eco

n6micos del pa1s. 

La Ley Federal de Educaci6n y la Ley Nacional de Educa -

ci6n para adultos representan la acción m~s relevante de la -

historia de la educaci6n en Ml!xico. 

El Sistema Nacional de Educación para Adultos constituye 

un trascendental avance en la solución del complejo problema 

educativo en nuestro pa1s, ya que la e:xplosi6r.. demogr~fica y 

la migración del campo a la ciudad generada por la atracción 

que ejercen los polos de desarrollo industrial, produce un n~ 

mero considerable de adultos no calificados que requieren ca-

61 



pü.citaci6n para desempeñar las funciones que exige una socie

dad en constante cambio. 

Por otra parte, los incer..tivos sociales y económicos ha

rfu: que los adultos analfabetos y quienes desertaron de 1 a 

educaci6n general b~sica, se sientan impulsados a. superarse -

adoptando una actitud de aprer.dizaje perma.~~te, aprovechando 

las m6ltiples facilidades que los sistemas abiertJs de educa

ci6n lesofrecen. 

La legislaci6n er.. materia educat1v<.i. en México, producto 

de nuestro proceso hist6rico, es rica en preceptos que deben 

'aprovecharse llevándolos a la prf>.ctica de la manera mas conv~ 

niente para que su acción contribuya a re5olver los problemas 

que obstaculizan :r.uestro desarrollo ecor.6mico y social. 

2. 2.- PROBLEMAS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL 

El problema educativo en nuestro pais, es muy complejo, 

por las variables que en él intervienen, sin pretender agot~ 

lo solo mencionamos algunos de los problemas que se observan 

ei: sus diferer..tes niveles. 

a)- Crecimiento dei:1ogr~fico 

b)- Analfabetismo 

e)- Escasez de recursos finar.cieros y humano!> capacitados 
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d)- Falta de planificación y continuidad de la politica educ~ 

ti va. 

e}- Desigual distribución de los servicios educativos entre -

zonas urbanas y rurales. 

f)- Desersi6n escolar. 

a}- Crecimiento demogr~fico.- En M~xico el .factor demogr! 

·fice que ha determinado el aumento de la tasa de incremento de 

la población ha sido la disminución de la mortalidad, as1, de 

una tasa de crecimiento medio anual de la población de 1. 7% -

que hab1a de 1930 a 1940, se pasó a una tasa de 3.4% de 1960 

a 1970, como se ve er:. el siguiente cuadro: 

C U A D ~ O No. 4 
POBLACION CENSAL DE LA REPUBLICA MEXICANA 

TASA DE CRECIMIEN-

A íl O S POBLACION '!U MEDIO ANUAL (%) 

1930 16 552 7~2 1.10 

1940 19 653 552 1. 72 

1950 25 791 017 2.72 

1960 34 923 129 3.13 

1970 48 225 238 3 .41 

1975* 60 000 000 3.50 

* Es timaci6n 

Fuente: M€!::dco 1976, Banco Nacional de Comercio .Exterior. 
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La marcada elev;:1ci6r~ Jel ritmo de crecimier.to ha tenido 

importantes consecuencias demogr~ficas, como por ejemplo la -

proporción de los menores de 15 años pas6 de 40.9X en 1930 a 

46.2% en 1970, lo que ha implicado cambios en otros factores 

y uno de ellos es el aumento m~s acelerado de la demanda de -

educación. 

La poblaci6n del pa1s que en 1975 ascend1a a 59.8 millo

nes de personas, cerca de 9 millones eran menores de 4 años, 

es decir r.o atendidos por el sistema educativo y de 4 millo -

nes de niffos entre 4 y 5 años de edad, solamente medio mill6n 

estata atendido er. centros de educación preescolar, que aun -

que este tipo de educación no es antecedente otligatorio para 

la primaria, los alumnos que no tienen la oportunidad de in -

gresar al Jarclin de Niños est§.n en desventaja f!'ente a la mi

nor1a (13%) que ingresa, lo que significa desigualdad social. 

De los niños de 6 a 14 años que constituyen la población 

en edad escolar que sur.1ar.. un poco m5s de 15 millones, las es

cuelas primarias solo atet:.di<.n unos 12 ::iillones, las secunda

rias 1.6 millones y para el rulo eJcolar 1977-1978, un millón 

de niños no tuvo oportunidad de invresur a escuelas primarias. 

De la población v.dul ta de 15 afios o mas que swnaba alre

dedor de 32 millones de personas, solo un poco m~s de 2 millo 

nes se encontrab<l c1. el :;is Lei~a educativo uütrluuido de la -

siguiente manera: Er. el nivel medio b~sico: 800 000 1 er. el m~ 

dio :;uperior 65 2 000, en la Lor:a~l 87 000 y en el nivel supe-
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rior 490 000 educandos, lo cual significa que 30 miJ.J one:. di· 

adultos, incorporados o no a la poblaci6n econ6micamente acti 

va, se encontraban fuera del sistema educativo. Si pensamos 

en 1977, la proporci6n es mayor y aunque el esfuerzo del go -

bierno por resolver este problema ha sido considerable, sobre 

todo en el nivel de primaria en dondn se estima que cerca del 

85% de la demanda est~ satisfecha, existe todav1a en todos 

los niveles demandas insalísfechas como consecuencia del cre

cimiento demogrfifico. 

b)- Analfé:betismo.- Como consecuencia de su evolución 

hist6rica, N~:xico como pais en proceso de desarrollo, arras -

tra problem~s ancestrales de ;;malfabetismo que el sistema es

colariza.lo no ha podido solucionar, como es el caso de m[\s de 

un millón de niños qirn viver. en lugares apartados en los que 

la escuela trad icio1ial no puede penetrar, es decir, en comuni 

da des ind1genas de mer.os de 100 habitan tes; pero no solo ei:. -

el medio rural se observa este fenómeno, pues a(m en el medio 

urbano e:::.cor:tramos indices considera\Jles de analfabetismo. El 

porcentaje de <.U1úfabetísmo que en 1960 era de 43.1% pasó a 

23. 8% en 1970. P<1:::'a 1976 e;.ist1r111 al!'ededor de 6 millcnes de 

adultos an.alfabetoc :otiiles et: nuest10 rc!s o sea el 10;~ de la 

poblaci611 1 como se ot:c(~::";a eL ".::l ':iguiente CU'3.dro: 
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C U A D R O No. 5 

POBLACIOH jJ,f,'j.íli!:Tt\ Y M:/Jú'ABETA 1910 - 1970 

POBLACION ALFABE- POBLACICN ANALFA-
A íl O s 

TA :' BETA % 

1910 28.4 71.6 

1921 33,9 66.1 

1930 39,3 60.1 

' 

1940 43.1 56.9 

1950 56.l <}3 .9 . 
·-' 

1960 66.5 33.5 

1970 76.1 23.g 

1976~ 90.0 10.0 

. Fuente: Resumen estad1stico, censo general de poblaci6n 1970. 

Direcciór. Gen.eral de Estadistica. 

* Estimación S.E.P. 
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El problema se complic.;1 mtls si cousider?.lllos a los analf~ 

betos funcion.;•les o sea ,..,quel los que por alguna circunstancia 

r.o terminaron la educación primuria sobre todo en el medio r_!! 

ral, en donde no tienen oportun.i.d'1d c1P. p·acticar lo poco que 

aprendieron en la escuela, esta población se calcula en ;;,¡:ro

ximatlamente 12 millones a nivel de primaria o sea que consi

dcrc:.r:do el censo de 1970, el 70% de la población no ha alean~~ 

do el 4º afio elemental. 

Para resolver el problem;.1 (Jt:1 ¡.;nalfabetismo, se promovió 

en 1944 la Campaña Nacional contra el Analfabetismo bajo la -

iniciativa del entonces Secretario de Educación P6.blica, Don 

Jaime Torres Bodet. Esta campaña tuvo un.a gran importancia -

porque despertó la conciencia ciudadana en relación con el 

problema educativo, volviendo los ojos hacia los grupos margi_ 

nados carentes de toda educación. se crean as! mismo las Mi

siones Cul tvrale$ y actualmente se contintí.a la campaña contra 
·' 

el analfabetismo por diversos medios. No obstante, el probl~ 

ma del analfabetismo sigue siendo una pesadilla para todo ciE, 

dadano conciente de los problemas del pa1s, y deber~ ser un -

capitulo importante de pol1tica educativa de todo gobierno 

que se precie de ser revolucion;:rio, porque mientras existan 

tantos compatriotas iletrados, marginados totalmer.te del pro

greso, no se podr5. hablar de justicirt social y serti un obst!i

culo para el desarrollo económico y social de nuestro pais. 

c)- Escasez de rectu'o;Os financieros y humanos capacita -

dos.- Como consecuer.ci¿ del acelerado ritmo uc Ci.imbio de r.ue,; 
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tro desarrollo eco116mico, t:d Estado hn tenido que destir.er ca 

di\ vez m§.s recv.r!:-.os finar.cieros al ramo ed1.1cativo, as1 pol' 

ejemplo si er. 1970 destin.ab2 el 11 .1/~ de su prc:,upuesto a 

educaci6n póblica, en 1975, dicho po1•cer; taje pas6 a 20. 6% y -

ya para 1976 destin6 el 41% de su pres11._¡:,uesto do egreso::;, yet'O 

cada vez dichos xecu.rsos serán ir.suficientes por dos causas: 

1 )- El e}.cesivo crecimiento demogr~fico 

2)- El aumento cor..s tai"!te del c:o s to de la educación lo que -

trae consigo ur:n dis1ninuci6n de recursos. 

Lo antel'i.or ¡;.os lleva a L; corlclusiór: de que por lil via 

fiscal ser~ dificil re-::ol»,'!r el p.r1)!ilernn <lel financiainie¡~¡:o -· 

\le l;:. educación y por lo tanto hay que bu~;c;ir nuevas formas -

para hacer frente a esas erogac:Lones. Como la participación -

privada y, por otra p¿,J'te se debe aumentar la productividad a 

través de sistemas nbiertos que utilicen la infraestructura -

educativa existente. 

Es también de vital importancia observar el problema de 

la falta de recursos humanos capacitados para atender los di

ferentes niveles educativos. Este problema se agudiza a par -

tir del nivel medio hasta el superior, en dor.de con frecuer. -

cia se habilita como profesore5 ;;, diversos profesionales f·ara 

dedicarse a la docer..cía é'ín fre¡:,¿¡raci6n did~ctiCé« J:i:revia 1 lo 

que origina un b.:.j._; '~ i vel acé~ü~mico. Aur.que ya hay imFortan

tt:s intentos por c;-¡¡,éccít2r o formar ,¡,1·oí ;::<;ionales de l;:i et~:~e-· 

fianza, como es el ca:0 Je la Dirección :Je Nejoramier.to Pr·ofe-
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sional del Nagis terio dependiente de la Secretaria de Educ.¡,.

ción P<lblica. a nivel de Educaci6n Primaria y Secur.daria. el 

Cent1•0 de Actualizaci6n y Formación de Profesores (CAFP) del 

Coleg.!o de Bachilleres a nivel medio superior cuya melé! inm~ 

diata es la 2ctualizaci6n y formación de los profesores que 

laboran en dicha instituci6r.. mediante cursos cortos, semina

rios, conferencias, e~c., y como U!!;) meta mediata lograr la 

profesionali7.aci6r. de la enseñanza mediante un ciclo curricu 

lar formado por un plan de estudios o currículum que otorgue 

a quien lo cui'se m: total de 52 créditos académicos y a cuyo 

tér·mino se le extenderti diploma de maestro especialüado en 

la materia que im~arte; este ciclo se podr~ cursar bajo las 

modalidades escolarizadas y abierta. 

A nivel superior, en 1972 inici6 sus actividades el Pr.e_ 

grama Nacional de Formací6n de Profesores, auspiciado por la 

Asociaci6n de Universidades e Institutos de Enseñanza Supe -

rior {ANUIES) que en 1973 ya contaba con· la participaci6n de 

6 676 profesores de diferentes disciplinas. 

Pero debido a la demanda creciente de servicios educat! 

vos se ha tenido que improvisar, porque las instituciones de 

dicadas a la producción de profesores son insuficientes o no 

cuentan con los recursos necesarios y por otra parte no est!n 

integrados a un plan educativo nacional que 1..uantifique la -

demanda y ¡;or otra parte, en el nivel medio superior no hay 

instituciones especializadas en la producción de docentes, -

por lo que es un problema al que debe darse mayor atenci6n. 
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d)- Falta de Planificación y continuidad en la politica 

educativa. Dada la importancia de la educación p6blica en M~ 

xico, deberla planearse el Sistema educativo desde el nivel -

preescolar hasta el nivel supe.rior, porque cada sistema a6n -

dentro de la Secretaria de Educación PG.blica es una entidad -

autónoma desligada de los dem~s subsistemas, as1 por ejemplo: 

el nivel elemental se considera como algo totalmente separado 

de la secundaria y zsi con los dem~s niveles lo que ocasiona 

desperdicio de recursos humanos y financieros y trae consigo 

problemas de inadaptación de los educandos y por lo tanto ba

jo rendimiento escolar. Adem~s de que la planificación educa 

tiva debe vincularse con la actividad económica. 

Por otra parte, es otro problema la falta de continui -

dad de la politica educativa de cada sexenio, asi por ejemplo 

nos hemos pasado e>.perimentando planes, reformas, etc., en d~ 

trimento del nivel acad~mico y desperdiciando recursos huma -

nos y financieros, como es el caso del Plan de Once años para 

el mejoramiento y e;.:pansi6n de la educaci6n primaria 1959- -

1970, en donde se destinaron importantes recursos pero que al 

. siguiente se>.enio se empez6 a olvfdar dicho plan para hablar 

del Planeamiento Integral de la Ed\lcaci6n. En el siguiente -

regimen surge la Reforma Educativa y et: el presente sexenio -

_ .. eapH' a hablar te~ "Plaa Na.ciHal. i• EtucaoUa" ¡que coa· 
tl eaabi• te tuacitaarios ee tr&llsf•J,'la6 eal•l Plaa te 
Biueaci4a para Teioa • 

Por lo que rnier:tras los yroblema~, educativos est(m suje

tos a los vaivenes de la politica, no tendrful cabal solución. 
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e)- Desigual distribuci6n de los servicios educativos e~ 

tre zonas urbanas y rurales.- Como consecuencia del desarro -

llo econ6mico desequilibrado, existe una gran diferencia en -

tre los servicios educativos en el medio urbano y rural, as1 

por ejemplo: en el nivel medio b~sico, Educaci6n Secundaria, 

hay entidades que alcanzan cifras del 90% de satisfacci6n co

mo el Distrito Federal, mientras que otras entidades como 

Guerrero y Oaxaca que solamente atienden a menos del 60% de -

los egresados del nivel elemental (primaria). 

En las regiones mas desarrolladas hay una mayor caneen -

traci6n de gente preparada de alto nivel y muchos m~s recursos 

financieros destinados a la educaci6n. 

Las cifras del censo de 1970 demuestran que hay una pro

porci6n mucho mayor de analfabetos en las zonas rurales que -

en las urbanas; pues mientras que la poblaci6n urbana analfa

beta era de 4 447 000 de personas la pob1aci6n rural era de -

6 409 000, o sea el 8.6% y el 17% respectivamente. Este mis

mo fen6meno se observa si hablamos de entidades completas, 

as1 por ejemplo, mientras que en Chihuahua para el año citado 

ten1a un 13.0% analfabetas, Oaxaca contaba con 42.2%, lo que 

represP.nta una diferencia de 29.2% más para este 6ltimo Esta

do. 

Esto me induce a pensar que debe darse mayor atención a 

las zonas rurales, porque de este modo tambi~n se evitar1a la 

migraci6n del campo a las dudades en busca de mejores oport~ 

nidades. As1 mismo el Departamento del Distrito Federal debe 
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contribuir con su presupuesto a resolver el problema educati

vo, porque hasta ahora solo se ha concretado a construir alg~ 

nas escuelas y amueblarlas, pero los dem!s gastos como suel -

dos a maestros, mantenimiento, etc., est~ a cargo de la Fed~ 

raci6n y teniendo un presupuesto tan alto, para 1969 solo de

dic6 el 0.47% para educaci6n mientras hay entidades con menor 

presupuesto que dedican m~s del 20% al ramo educativo. Por lo 

que debe terminarse con esa situaci6n de privilégio para el 

Distrito Federal. 

f)- Desersi6n Escolar.- La desersi6n escolar es un grave 

problema si consideramos que en nuestro pa1s, 8 de cada 10 ni 

aos que egresan de la primaria se inscriben en la secundaria 

y de ~stos un 25% la abandona antes de concluirla. 

En el medio rural de cada 100 niBos que ingresan a la e! 

cuela primaria, 8 terminan el sexto afio y de estos solamente 

2 contindan estudios en escuelas secundarias. 

Si abarcamos todo el sistema educativo, de cada 100 ni -

ños que se inscriben en el primer afio de primaria, 46 la ter

minan, de ~stos 32 se inscriben en la secundaria, de los cua

les 7 ingresan al· bachillerato y solo 4 terminan una carrera 

profesional. 

Dado el alto cost0 de la educaciOn, particularmente de -

los egresados, la reprobación y la deserción escolar, consti

tuyen un fuerte desperdicio económico al que hay que buscarle 
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una soluci6n. 

El problema de la deserci6n escold.l' se agudiza en el m! 

dio rural en relaci6n con las fireas urbanas, pues en 1971, -

el 54% de niños completaron los seis años de enseftanza prilll,! 

ria en el medio urbano, a diferencia del 9% de los inscritos 

en zonas rurales, esto significa que, de cada seis niños que 

terminan su primiU'ia en la ciudad, solo uno la termina en el 

campo. 

Aunque generalmente, la reprobaci6n y la deserci6n escolar -

tienen su origen en problemas econ6micos y sociales, como 

consecuencia de nuestro sistema econ6mico-po11tico, una for

ma de contrarrestarlo es creando conciencia del esfuerzo edu 

cativo y su costo nacional, dando a conocer las cifras de di 

cho costo no solo a maestros y alumnos sino tambi~n a padres 

de familia y al pdblico en general para que todos contribu -

yan a elevar los indices de retenci6n y aprovechamiento del 

sistema educativo. 

2. 3.- FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACION EN LA ULTIMA DECADA. 

El gasto educativo nacional comprende: el presupuesto -

ejercido por la Federaci6n, Estados, Municipios y l~s sumas 

erogadas para la educaci6n por los Orgardc;¡mos Descentrali:~a

dos y las Empresas de participaci6n Estatal, as1 como los 
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gastos de los particulares. 

En la flltima dt~cada, el Estado Mexicano ha hecho u.n es

fuerzo extraordinario para resolver el problema educativo, -

dedicando cada vez un mayor porcentaje de su presupuesto a -

la.tarea educativa, como se observa en el siguiente cuadro: 

CUADRO Ne. 6 
RSCURSOS FINANCIEROS DEDICADOS A EDUCAGION PUBLICA 

A i1 O S ASIGNACIONES % DEL TOTAL 
(miles de pesos) 

1970 7 946 889 2l:l. 2 

1971 8 566 042 27.0 

1972 10 539 197 19.2 

1973 14 541 957 16.2 

1974 20 795 000 18.2 

1975 29 044 000 38.0 

1976 37 648 985 41.9 

1977 59 886 ººº 9.7 

FUENTE: Presupuestos de Egresos de la Federaci6n, s. H. y C.P. 

Como se observa, ~n los 6ltimos cinco aftos, la inversión 

en educací6n se ha incrementado er. 33.8%, al pasar de 20 mil 

millones en 1974, a 59 mil millones de yesos en 1977, Sin em

bargo, cada vez los recursos son insuficientes, porque la de

manda es superior y el costo de la educación est~ en relaci6n 
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con el proceso inflacionario por el que atraviesa nuestro pa1s. 

... 

GRAFICA DE LA lllVERSION EN EDUCACION 

S.5 

.50 

40 
-------..... --...... ---- ----· ... ·-· - -----

4.S 

.50 --------- -:--------

~o - ... - - - - - .. - - - - - - - - - - -

10 

. 
• . ,,,. 111C. 

Ñ o 

.· 

como se ve e~ la gr~f ica, el dinero que se destina a educa -

ci6n es ur.a lir.ea ascendente y que de 1976 a 1977, es casi una 

linea :recta vertic?l, al pasar la ir.versión de 37 mil millones 

a 59 mil millar.es de pe::oo.:, lo que represec.ta un incremento del 
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Considerando que el dinero que se gasta en educación re• 

presenta una inversi6n en beneficio social. una inversi6n en 

recursos humanos, f!sta tendrri que reflejarse necesariamente -

en un incremento de la producci6n. 

Si tomamos en cuenta el concepto de productividad que se 

expresa con la siguiente fórmula: 

PRODUCTO 'l'OTAL 
·PRODUCTIVIDAD ::: 

INSUMO 'l'OTAL 

Podemos relacionarlo con la inversi6n en educaci6n, me -

diante la siguiente f6rrnula: 

NUMERO O& EDUCANDOS 
BENEFICIO SOCIAL = 

RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS 

De acuerdo a las f6rmulas anteriores, podemos aumentar -

la productividad, o en el caso de la educaci6n, el beneficio 

social, en dos formas: 

Primera.- Aumentando el numerador de la fr~cci6n, o sea, 

aumentando el ntímero de educandos. 

Segunda.- Disminuyendo el denominador, o sea, en el caso 

de la educaci6n, aprovechando mejor los recur

sos materiales y humanos existentes. 

En el primer caso, necesitamos dedicar m~s recursos mone 
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tarios a la educación que cada vez ser~n mayores y estaremos 

frente a una carrera permanente con la din~ica explosiva de 

nuestra población. Por lo que propo~go el segundo caso como 

una alterna~iva, porque con el &istema de enseflanza abierta, 

se utiliza la infraestructura educativa existente para aumen

tar el beneficio social que se va a reflejar en el incremento 

de la producción por la capacitaci6n de recursos humanos . 

..:'1,c6mo podemos utilizar la infraestructura educativa exis

tente'? - Utilizando 1<1s i11stalaciones del sistema escolariz~ 

do, en determinados d1as y horas como Centros de asesoria y -

otras actividades, principalmente en provincia en donde se 

desperdician turnos completos. Por otra parte, utilizando los 

recursos humanos existentes, por ejemplo, utilizar los Maes -

tros en serviciq como tutores o asesores en determi~ados tur

nos con lo que podr~ aumentar sus ingresos; es decir, que no 

vamos a hacer inversiones par,a preparar a maestros q'!;e se OC_!! 

pen del sistema abierto exclusivamente y tendremos ya una gran 

econom1a de recursos. 

La educación abierta permite la utilización plena de la 

capacidad instalada, generando econom1as de escala, y por 

otra parte, nos permite una atención personal y la vinculación 

del sistema educativo con el proceso productivo a trav~s del 

trabajo. 
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2.4 .- CLAS!FlCACION DE LA roBLACION ro.R NIVELES EDUCATI

VOS, ESQUEMA TEORICO. 

Te6ricamente, toda la población de 4 a 25 afíos deber1a -

estar en el sistema escolarizado tradicional. De acuerdo al 

sistema educativo nacional tendremos el siguiente esquema te~ 

rico. 
e u A D R o Ne. 7 

POBLAOION ESCOLAR POR EDADES 
1 

EDADES GRADOS 

De 4 a 6 afíos PRIMERO Y SEGUNDO 

De 6 a 12 afíos PRIMERO A SEX'ID 

De 13 a 15 afíos PRIMERO A TERCERO 

De 16 a 19 afíos PRIMERO A 'l'ERCEIW 

De 20 a 25 afíos PRIMERO A QUINTO 

CICLOS 

PREESCOLAR 

PRIMARIA 

SECUNDARIA 
' BACHILLERA ID 

PROFESIONAL 

Si consideramos que la educación debe ser permanente, e!!. 

tendiendo ésta como una concepción global de la educación que 

comprende todos los sectores de la educaci6ü y todas las eda

des de la vida: formación ¡Jreescolar, escolar y extraescolar, 

profesional y ex.ttaprofesional, educación de la infancia, de 

la adolescencia, de la juventud, y de la edad adulta, una edu 

cación que no reduzca su ;.icci6n ni en el tiempo, ni en el es

pacio, y que toda persona sea un educando per•manrmte; nuestro 
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esquema te6rico se amplinr1a para dar educación a 62 millones 

de personas de todas las edades. 

Tomando como base el censo 'd.e ·pobláci6n de 1970 y de 

acuerdo al cuadro anterior, tendremos la siguiente pirfunide -

educacional teórica: 

ESQUEMA. TEORICO 

CICLOS EDAD PODLACION 
AHos 

1 PROFESIONAL 1 20-25 14 8000 ºººI 

1 BACHILLERA'l'O í 16-19 4 ººº 000 

1 
SECUNDARIA 113-15 3 500 000 

1 PRIMARIA 6-12 10 038 000 

1 PREESCOLAR 4-5 3 400 000 

Datos tomados del censo de poblaci6n de 1970 

Si comparamos con la realidad, o sea la poblaci6n atendí 

da, tenemos: 
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ESQUEMA RE;AL 

CICLOS EDAD 
A.Nos 1 

POBLACION 

[ PROFé:S ION ALI 20-25 272 000 

1 BACHILLERA'.ro 16-19 280 000 

t SECUNDARIA 13-15 1 103 000 
1 

1 
PRIMARIA 6-12 9 250 000 

1 PiBRSCOLA.i. 4-5 400 500 

Comparando el esquema te6rico con el esquema real, nos -

encontramos que para 1970, en todos los niveles hubo un d~fi

cit de servicios educativos como se muestra a continuaci6n. 
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O U A D 1 O No, 8 
POBLACION ESCOLAR ATENDIDA EN LOS DIFEHENTES NIVELES 

CICLOS POBLACION POBLACION POBLACION 
ATENDIDA NO ATENDIDA 

PREESCOLAR 3 400 000 400 500 2 999 500 

PRIMARIA 10 038 ººº 9 250 000 788 000 

SECUNDARIA 3 500 000 1 103 ººº 2 397 000 

BACHILLERA'ro 4 000 000 280 000 3 720 000 

PROFESIONAL 4 800 ººº 272 000 4 528 000 

Fuente: IX censo de poblaci6n 1970.- Estadistica M.sica de 

Educaci6n, SEP. 

Como se observa en el cuadro anterior, solo en el nivel 

de primaria es en donde se atendió a m~s del 90% de la pobla

ci6n general escolar, en virtud de que se le ha dado gran im

portancia a éste nivel por la obligatoriedad de la primaria -

y se han formulado planes concretos para su atenci6n, como el 

Plan de Once Años. 

En los dern~s ciclos y niveles se nota el enorme déficit 

de atención en los sistemas tradicionales, por lo que es nec~ 

sario implantar sistemas abiertos de educaci6n. 

Si consideramos la poblaci6n no atendida desde la f·rima

ria hasta el nivel superior, observamos que aproximadamente -
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11 millones de personas pueden ser atendidas por medio de si~ 

temas abiertos de ense~anza sin consi~erar la población de 25 

a 75 años de edad que son apro~imadamente 15 millones y de 

los cuales un alto porcentaje puede ser incorporado a los sis 

temas abiertos. 

Lo anterior nos lleva a la conclusi6n de que para resol

ver el problema educativo, el Estado tendr1a que dedicar m!s 

del 50% de su presupuesto de egresos, lo que ocasionar1a un -

desequilibr~o en otros renglones de la Econom1a. 

El problema de la educaci6n, es un problema ancestral 

que abarca un déficit de atenci6n educativa de siglos y que -

cada vez se agravar! si no se toman otras alternativas. 

2.5,- DEMANDA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO 

SUPERIOR, EN RELACION CON LOS DEMAS NIVELES. 

En 1970, la educaci6n de tipo medio en su ciclo· superior 

o bachillerato, contaba en todo el pa1s con 321 959 alumnos, 

tres años m~s tarde, en 1973 se contaba ya con 411 077 alum -

nos, lo que representa un incremento de 27.6%, mientras que -

en el nivel superior, en este mismo lapso sufri6 un incremen

to del 25 .1%. 
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Este incremento tan notable en un periodo.tan breve con

dujo a la creación del Colegio de Bachilleres en 1974 por re

comendaci6n de la Asociación nacional de Universidades e Ins

titutos de Ensefianza Superior (ANUIES) como una forma de aba

tir la gran demanda de servicios educativos en este ciclo, ya 

que si bien, en los dem!s se estaba dando una atención espe -

cial por parte de la Secretarla de Educ~~i~n P<lblica, princi

palmente el ciclo primario, en nivel medio superior se hab1a 

descuidado dejando una importante población rezagada después 

de la Secundaria como lo demostr6 el hecho de que el Colegio 

de Bachilleres habri6 sus puertas con 14 mil alwnnos en el -

Distrito Federal. El problema se agrava si pensamos en el m!l 
dio rural donde no se cuenta con Instituciones de este tipo, 

lo que da origen a la emigraci6n a los centros urbanos, com -

plicando y agudizando los problem_as sociales que padecen las 

ciudades como la de México, Monterrey, Guadalajara y otras. 

La demanda real en el nivel medio superior (Bachillerato) 

en la Repdblica Mexicana en la dltima década, ha sido como si 

gue: 
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CUADiiO No• 9 

POBLACION ESCOLAR Y PERSONAL DOCENTE DEL NIVEL MEDIO SU

PERIOR EN LA REPUDLICA MEXICANA. 

A.Nos ESCOLARES POBLACION ESCOLAR PERSONAL DOCEN'l'E 

1970-71 278 404 17 583 

1971-72 327 309 19 590 

1972-73 393 753 23 028 

1973-74 456 944 25 859 

1974-75 544 450 28 707 

1975-76 607 058 30 865 
_, 

Fuente: ANUIES - 1976. 

Como se ve en el cuadro anterior de 1975 a 1976, la dern~ 

da se increment6 en un 89.6% lo que nos induce a pensar que la 

demanda de servicios educativos en este ciclo ser! muy notable 

en los pr6ximos af'los, como ocurrió en 1977, que tan solo en la 

Universidad Nacional Aut6noma de M~xico se quedaron sin inserí~ 

ci6n 30 mil aspirantes.En. elcap1tulo cuarto volveré abordar é1 

te terna sin pretende~ agotarlo. 
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2.5.1.- CRECIMIENTO DEL SISTEMA EDUCATIVO EN SUS DIFEREN

TES NIVEL ES • 

DIAGRAMA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL 

TIFOS N IV EL CICLOS Y GRADOS No. DE: 
A.Ros 

PC 
o RJSTGRADO MAESTRIA Y DOCTORADO 2-4 H 

e 
p 
Cll 

SUPERIOR PROFESIONAL Y NORMAL 4-5 

MEDIO 
SUPERIOR BACHILLERATO Y VOCACIONAL 2-3 

o 
H 

~ MEDIO 
BASICO SECUNDAIHA DE TODO TIRJ 3 

~ ELEMENTAL 

~ 
BASICO PRIMARIA 6 

¡:.:¡ 

~ PREESCOLAR JARDIN DE NIÑOS 2 

De o.cuerdo cor~ el articulo 15 e.le la Ley Federal de Educa

ción, el sistema educativo nacional comprende los tipos, ele -
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mental, medio y superior en sus modalidades escolar y extrae~ 

colar, adem~s de la educación especial. 

MODALIDAD ESCOLAR.- Es el conjunto de recursos humanos, 

materiales y técnicos destinados a desarrollar un proceso edJ! 

cativo, que se realiza conforme a un currículum, planes, pro

gramas, metodolog1a y objetivps predeterminados, dentro de la 

escuela, sujeto a un calendario y a horarios rigidos; bajo la 

direcci6n de un profesor, quien desarrolla los programas de -

las asignaturas o ~eas de conocimiento al ritmo de aprendiz~ 

je de la mayor1a de los alumnos que integran la clase o grupo 

escolar. 

MODALIDAD EXTRABSCOLAR.- Conjunto de recursos humanos, m_! 

teriales y técnicos, tendientes a desarrollar acciones educa

tivas flexibles en su realización, mediante métodos, t~cnicas 

recursos, planes pedagógicos y técnicos coordinados, .~on obj~ 

tivos espec1ficos que cierran ciclos de acci6n, complementan, 

suplen y/o sustituyen al sistema escolar. 

De acuerdo a este concepto, podemos enmarcar al Sistema 

de Enseñanza Abierta, dentro de esta modalidad y se puede dar 

en todos los niveles desde la primaria. 

La modalidad extraescolar de la enseñanza surge en Mbi

co, como una medida de emergencia provocada por el crecimien

to demogrMico y la insuficiencia y deficiencia del sistema -

educativo nacional para hacer frente a dicho crecimiento. Se 

ha enfocado fundamentalmente a: 
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a)- Personas que abandonaron el nivel primario 

b)- Egresados del nivel primario que no encontraron acomodo -

dentro del nivel medio 

e)- Personas que abandonaron por diversas causas el nivel me

dio, o que no encuentran acomodo dentro del ciclo superior 

del mismo. 

d)- Fuerza de trabajo en ejercicio, que desea mejorar sus co

nocimientos t~cnol6gicos, es decir, capacitarse mejor o -

actualizarse. 

B~sicamente se trata de lograr la "recuperación" educat! 

va de los sectores de la población que por diferentes causas 

no ha logrado concluir alg!m tipo de estudios dentro del sis

tema escolarizado. 

En la educación extraescolar se engloban las campafias de 

alfabetización de adultos, la educación agricola, la ~duca -
_, 

ci6n de grupos culturalmente marginados y las campafias socia-

les de mejoramiento ambiental que tienden a integrar a gran -

des n~c1eos de población al desarrollo sociocultural y econó

mico. 

EDUCACION ESPECIAL.- Este tipo de educación est~ encami

nada a personas con alg!m vroblema mental o fisico. 

Tiro ELEHEN'rAL 

El tipo elemental de educación comprende el Jard1n de ni 
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ños y la Primaria. Aunque el primero no es un antecedente 

obligatorio para la primaria, debe ampliarse a toda la pobla

ción porque actualmente genera desigualdad social y f.ru.st.rao,!! 

nes para quienes no resultan beneficiados con esta educación. 

La escuela primaria dirige sus metas hacia la educaci6n 

integral del niño, es decir, hacia su· desarrollo, intelectual, 

f1sico y ps1quico7la educación primaria es obligatoria y gra

tuita y es la base para adquirir los dem!s niveles. 

Dentro del tipo elemental existen dos niveles terminales 

a)- Los CECA'rI. - Que son centros de capaci taci6n para el tra

bajo industrial cuyos cursos tienen una duración de un -

año; en 1976 e~ist1an 585 centros de este tipo que daban 

atenci6n a 15 704 alumnos. 

b)- Los CECATA.- Son los centros de capacitación para el tra

bajo agr1cola que imparten cursos de dos años sobre técn_i 

cas agr1colas; en 1976 exist1an 10 centros que atendian -

a 2 000 alumnos. 

Estos niveles terminales, son de gran importancia en 

nuestro desarrollo económico, porque capacitan recursos huma

nos que de otra manera, ni terminan el nivel elemental, ni 

tienen posibilidades de ingresar al nivel medio y s1 van a ~ 

grosar las filas de desempleados. 
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TIFO MEDIO 

En el tipo Medio, encontramos dos ciclos: 

I.- Ciclo medio b~sico que comprende: 

1.1.- Secundaria General 

1. 2.- Secundaria para Trabajadores 

1.3.- Secundaria Tecnol6gica Industrial 

1.4.- Secundaria Tecnol6gica Agropecuaria 

1.5.- Secundaria Tecnol6gica Pesquera 

1.6.- Telesecundaria 

Sin restar importancia a la secundaria general, en un . -

pais como M~ico, requiere que se impulsewm~s las secundarias 

tecnol6gicas, integrarlas a un plan de desarrollo económico -

que permitan capacitar recursos humanos en todos los pectares 

de la econo1111a y que no constí tuyan un simple tr!nsi to al 111-

guiente ciclo, sino que realmente produzcan y no solo se les 

de la teor1a, como se hace actualm~te, por lo que se debe -

buscar su enlace con la realidad. 

II.- CICLO MEDIO SUPERIOR.- Comprende las siguientes escuelas 

en nuestro pa1s: 

2.1.- Escuela Preparatoria 

2.2.- Co}egio de Ciencias y Humanidades 

2.3.- vocacional 

2.4.- Colegio de Bachilleres 
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Constituyen el antecedente inmediato para iniciar la ed:!;! 

caci6n en las institucione3 de cultura superior y se cursa g_:; 

neralmente en 3 años o 6 semestres; de este nivel nos ocupar~ 

mos mas ampliamente en el capitulo cuarto. 

TIPO SUPERIOR 

La educaci6n de tipo superior comprende dos niveles: su

perior y Postgrado 

1.- CICLO SUPSRIOR.- Dentro de este ciclo encontramos dos ti

pos de instituciones: 

i.- Las que imparten. enserl.anza normal y 

2.- Las qu.e imparten enseilanza técnica y universitaria. 

Bn las Escuelas Normales se preparan profesores para el 

nivel elemental y la secundaria¡ en nuestro pa1s existen seis 

clases de normal: 

i.1.- Normal para Educadoras, que se ocupa de preparar educad2, 

ras para atender los Jardines de Niños. En 1976 habia 

4 escuelas federales, 19 estatales y 35 particulares que 

atendieron un total de 12 919 estudiantes en sus cuatro 

grados. 

1.2.- Normal para profesores de Educaci6n Pr•imaria, que se -

cursa en cuatro años y de ella egresan los profesores -
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para el ciclo primario. 

En 1976 e:xist1an 34 normales .federales 62 estatales y 

132 particulares en donde estudiaban 93 331 en sus diferentes 

grados. 

Considero que es pol1tica sana, que el Estado controle -

totalmente este tipo de Enseñanza, para que pueda cumplir ca

balmer.te cor. lo establecido en el articulo 3º Constitucional. 

1.3.~ Normal de Educación F1sica.- Son la5 instituciones que 

se encargan de preparar los profesores de educaci6n f1-

sica que van a impulsar el desarrollo de otro d. los as 

pectas de la educaci6n integral del ~iño, el Psicorno 

triz. 

Se cursa en 4 aJios y existen actualmente 2 escuelas fede 

rales, 4 estatales y una particular. 

1.4.- Normal Técnica Industrial.- Solo e>;isten 2 escuelas de 

este tipo que atienden 1 165 alumnos en sus cuatro gra

dos. 

1.5.- Normal Técnica Agropecuaria.- Solo hay una en toda la -

Rep(iblica que atiende a 622 alumnos en sus cuatro gra -

dos. 

Considero que se debe dar mayor impulso a las nor111ales -

tt.!cnicas 1:orque de ese modo es taremos prevarando recursos h~-
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manos que capaciten para la industria y el campo. 

· 1 .6.- Normal Superior.- Estas instituciones se encargar.. de pr~ 

parar al profesorado que requieren las escuelas secund~ 

rias y normales, entre ellas destaca la Escuela Normal 

.superior dependiente de la Secretaria de Educación P6 -

blica, que pi'epara a maestros en 16 especialidades y 

cuenta con un doctorado de pedagog1a. 

2.- Instituciones que imparten enseñanza t~cnica y universit~ 

taria. En este grupo encontramos diversas escuelas como: 

2.1.- Las que se dedican a la enseñanza t~cnica cuyo objetivo 

~undamental es la preparación de t~cnicos que la indus

tria requiere, entre ellas tenemos: 

2.1.1.- El Instituto Polit~cnico Nacional 

2.1.2.- Los Institutos Tecnológicos regionales 

2.1.J.- Los Institutos Tecnológicos Particulares que d~ 

penden de la ini~iativa privada como el de Mon

terrey. 

2.2.- Las que imparten Enseñanza Universitaria como: 

a)- La Universidad Nacional Autónoma de México 

b)- La Universidad Autónoma Metropolitana 

2.3.- El Colegio de M~~ico, en donde egresan con el grado tle 

Licenciado, Maestro o Doctor. 

2.4.- Las Ur.iversidades e Institutos de los Estados, que fun

cionan er. el ir..tcl'ior de la Re}'6.blica como la t:niversi-
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dad Aut6noma de Baja C;ili.Pornía Norte, la de Chihuahua, 

la de Puebla, etc. Existen ~ctualmente 22 institucio -

nes de este tipo. 

2.5.- Las Universidades particulares, que son financiadas por 

la iniciativa privada e incorporadas a la UNAM o a las 

universidades estatales, como la Universidad Iberoameri 

cana y otras. 

2.6.- Escuelas dependientes de otras Secretarias de Estado co 

mo: 

2.6.1.- La Escuela Nacional de Agricultura de Chapingo 

Estado de México, que depende de la Secretaria 

y Recursos Hidr~ulicos. 

2.6.2.- La Escuela Superior de Guerra 

2. 6. 3. - La Escuela Militar de Ingenieros 

2.6.4.- La Escuela MMico Militar 

A pesar de que existen tantas instituciones de enseñanza 

superior en nuestro pais, cada afio se observa un d~ficit de pl~ 

zas, en virtud de que a toda la poblaci6n escolar se le encami 

na a dichas ins ti tucior.es como la me ta máxima, y no hay una 

planeaci6n integral del sistema educativo nacional. 

II.- POSTGRADO. - Dentro de la educaci6n de tipo superior tene

mos los estudios de postgrado o especializacióa que puede ser 

la m¡;¡estria gue es el grado acad~mico que se obtie?!e despu~s -

de la licenciatura y por dltimo el Doctorado, que es el srado 

acad~mico máhimo. Existen en rtues tro pa1s quince in~; li lucio -

nes 'lue ofn!('Cr: ~ :,!.;,·, <:stud.ios, de la:; cuales i:Olr; seis c.JtTes 
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ponden a lo~: Estados, pues el 75'1. de alwnnos de postgrado es

tudian en el Distrito Federal. Esta situaci6n explica los 

problemas que padecemos en dos aspectos fundamentales: caren

cia de profesorado de alto nivel y poca o nula investigación 

en instituciones de educaci6n superior. 

Los estudios de postgrado en el pa1s ha!). tenido un nota

ble incremento en los 6ltimos afies. De 98 estudiantes que r~ 

gistran las estad1sticas para el año de 1959, todos en el Dis 

trito Federal, se lleg6 en 1973 a la cifra de 7 807 alumnos y 

para 1976 hab1a aproximtldamente 18 944. Es to que a primera -

vista pudiera significar una si tuaci6n adecuada y ace1J table -

para los requerimientos nacionales en materia de investiga 

ciOn, alta docencia y desarrollo tecnológico, nos lleva sin -

embargo, a cor.cluir en la necesidad urgente que tiene eJ ~a1s 

de promover y des<.rrollar este tipo de estudios que contribu

yen a crear nuestra tecnolog1a y evitar la dependencia del e!:-_ 

terior. 

El crecimiento demográfico y la consiguiente demanda de 

servicios educa ti vos, a más ~el desarrollo económico nacior.al 

que ocasiona w1a diversificaci6n en las actividades y l;:, in -

fluencia de los avances tecnológicos y cient1ficos logrados -

por otros paises, sor: las causas inmediatas del aumento acel!:; 

rado del sistema educativo nacional, tanto de escueL1s como -

trabajadores de la educación y i:-or consiguiente un crecimien

to del pres11puesto que anualmente se destina para satisfacer 

la demanda educativa, como ya lo vimos anteriormente. 
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Para ejef!lplific::ir el crecir.:iento del sistema educativo -

nacional toma.i'emos el nivel cfo P-r:imaria que es el que he: ere

. cido mtis espectacularmente. 

e u A D H o No. 9 
CRECIMIENTO DEL NIVEL DE PiUViAIHA EN LA REPUBLICA MEXICANA * 

ANO ESCOLAR No.DE ALUM!lOS PElrnONAL DOCENTE ESCUELAS 

1970-71 9 250 000 y' 194 000 45 000 

1971-72 9 700 000 203 000 '15 0:1(; 

1972-73 10 100 000 221 000 41.i 000 

1973-74 10 510 000 231 ººº 49 000 

1974-75 11 000 000 243 000 51 000 

1975-76 11 500 000 256 000 56 000 

Fuente: Estad1stica D~sica del Sistema Educativo 1970-76 

SEP. 

1./ Cifras apr·oxim210<1s. 

* Incluye: Primarias Federales, estatales y parti

culares. 

Como se ve en el cuadro anterior, el crecimiento del nCt

mero de alumnos ha sido de casi medio millón de niños anual -

mente; si consideramos grupos de 50 alum.VJos, necesitaremos -

construir anualmente 10 111H 1:uv\ as aulas, lo que nos da una -

idea de la masni tud del pro'blerna, sin tomar en cuenta que de 

lti f'fJbL'-ci6n er. ._:,]. 'l :' col¿,r ¡;a'!'a este nivel, '.'Clo :;e ntiende 

el ~o¡~. 
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2:6.- EL SEA DEL COLEGI~ DE BACHILLERES 

El Colegio de Bachilleres Or9anismo Descm:tralizado del 

Estado, se crea por Decreto publicado en el Diario Oficial, el 

26 de septiembre de 1973, por la necesidad que impone un cons

tante aumento de aspirantes que deman<lan su admisión en insti

tuciones ptlblicas o privadas que imparten educación del ciclo 

superior del nivel medio y por la necesidad de disponer a la 

mayor brevedad del personal que requiere el desenvolvimiento -

económico, social y cultural del pa1s. 

En el articulo segundo de dicho decreto se establece que 

el Colegio de Bachilleres tendr! por objeto impartir :_ impul -

sar la educación correspondiente al ciclo superior de nivel m~ 

dio y una de sus facultades será: Impartir educación del mismo 

ciclo a trav~s de las modalidades escolar y extraescola:r. se -

gtm. 

Fara cumplir con los objetivos que le dieron origen y coa:;! 

yuvar con los principios y postulados de la Ley Federal. de Ed,!! 

caci6n, que expresan que "el sistema educativo tendr~ una es -

tructura que permita al educando, en cualquier tiempo, incorp.2. 

rarse a la vida econ6mica y social y que el trabajador pueda -

estudiar" JI; el Colegio de Bachilleres estableci6 en abril de 

1976, su Sistema de Enseilanza Abierta, Bachillerato Abierto, -

para sacar a la enseñanza de los sistemas cerrados, tradicion~ 

les, r1gidos, limitados e inflexibles y poder ofrecer mayores 

oportunidades educativas ~ara todos sin distinci6r. de candi -

ci6n social, sexo o edad, abatiendo la creciente demanda en es 

te nivel. 

j/ Ley Federal de Educaci6n.- SE:P - 1974 
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C u AD Ro N•· 10 
ALUMNOS DE NUEVO DfGRESO POR PLANTEL. SISTEMA DE ENSEÍ:ANZA ABIERTA 

(AREA METROPOLITANA). 

- A 

PLANTEL 1 a: ASIGNACION * 

ABSOLUTO RELATIVO 

EL ·ROSARIO , 174 18. 7 

CIEN METRO~ 1 446 23.0 

IZTACALCO 1 231 19.6 

CULHUACAN 1 245 19.8 

SATELITE 1 192 18.9 

TO'fAL 6 288 100.0 

* 1a. asignación.abril de 1976 
* 2a. asignación.mayo de 1976 

L u M N o s . 
1 

2a. ASIGNACION * TO TAL 

ABSOLU'ro RELATIVO ABSOLU'ro 

459 8.8 1 633 

1 352 25.7 2 793 

1 469 28.2 2 720 

1 708 32.3 2 953 

266 5 .o 1 458 

5 274 100.0 11 562 

FUENTE: PRONTUARIO ESTADISTICO 1976, COLEGIO DE BACHILLERES • 

-

RELATIVO 

14.1 

24.2 

23.6 

25. 5 

12.6 

100.0 

c:o en 
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2.6.1.- • SU ESTI<UC'!URA 

Como se ve en el Organigrama general del Sistema de Ens~ 

ñanza Abierta del Colegio de Bachilleres, se estructura con -

cuatro subdirecciones: 

SUBDIRECCION TECNICA 

- SUBDIRECCION DE SERVICIOS ACADEMICOS 

- SUBDIRECCION DE COMUNICACIONES 

- SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINIS'l'RATIVOS 

La subdirección técnica, comprende 3 coordinaciones 

1.~ Coordinaci6n did~ctica, que funciona en coordinación con 

el Centro de Actuali~aci6n y Formación de Profesores CAFP 

del Colegio de·Bachilleres, para atender las siguientes -

necesidades: Investigación, Asesores Técnicos en im.eve11111! 
todos de Enseñanza y asesores en Enseñanza Programada. 

2.- Coordinación de materiales audiovisuales, que se encarga 

de la asistencia técnica para la planeaci6n de material -

audiovisual en coordinación con los Programadores y Dire.s, 

tares de Curso. También se ocupa del dibujo, fotograf1a 

y laboratorio fotogr~fico. 

3.- Coordinaci6n de radio, cine y televisión.- Se encarga de 

la producción de J?rogramas de radio, telem6dulos y radio

m6dulos que sirven como apoyo .> motivación para el apren

dizaje de diferentes materias. 
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TELEMODULO.- Es ur:a videocinta que desarrolla temas de m2 
tivaci6n con reforzamiento o aplicací6n de los contenidos o e}~ 

periencias de aprendizaje de ur. m6dulo. 

RADIOMODULO.- Es una gravaci6r. magnetof6nica que desarro 

lla temas de n1~tivaci6n,reforzamiento o aplicaci6a de los coa 

tenidos o experiencias de aprendizaje de un módulo. 

MODULO.- Parte de ur. i::rograma de estudios integrado .vor 

contenidos y e>.perie.r.cias de <:prendizaje, estructurado de ma

llera tal ·.ue conduce al logro de un objetivo y permite ser -

evaluado en forma inde}Jendiente. 

La Subdirección de Servicios Académicos: Que comprende -

tres coordinaciones: La de ASESORES, la de MONITORES y la de 

CONDUCTORES. 

Esta Subdirección, se encarga de los servicios docentes, 

contando con la participación de personal acad~mico del siste 

ma escolarizado lel Colegio de Bachilleres. 

ASESOR.- Bs la persona que atiende las consultas de los 

alumnos y que puede motivar, au:dliar, e>-plicar y orientar en 

la solución de los problemas de aprendizaje de ~stos. Es un 

profesor especializado en determinaJa ~ea del conocímiento,

labora en el sistema escolarizado como una condición para po

der ser asesor. Proporciona atención personal a los alwnnos, 

as1 mismo, atiende por correo o ~or tel~fono a las personas ~ 

que no pueden asistir a los centroi; de estudio. 
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MONI'l'OlL- PastJ'!le o profesional que motiva y orienta a -

los alumr.os en la reali¿aci6rt de sus trabajos o estudios, fo_!: 

·mar.do c1rculos de estudio en f:ibricas, casas particulares, 

oficinas, etc. y sirve de enlace entre el alumno y los cen 

tras de estucio. 

CONDUC'IUR. - Se encary;;, de actividades complementarias que 

van a servir de a¡.oyo en el proceso de enseñanzc. aprendizaje 

como por ejemplo pr~cticas de laboratorio, conferencias, que 

complementan el a¡;rendizaje o la acreditación de alguna mate

ria. Son maeHl·os del sistema escolari·z.ado o los mismos ase

sores pueden desarrollar e3ta actividad. 

De esta Subdirección deper:de tambil!n el Jefe de Centro -

que es el responsable de todas las actividades docentes y ad

ministrativas del Centro de Estudio, existe uno en cada Plan

tel del Colegio de Bachilleres. 

La Subdirecci6n de Comunicaciones: Comprende servicios -

de correspondencia, publicaciones e inform!tica, publicidad y 

relaciones p6blicas. 

En relaci6n con las publicaciones, son de gran importan

cia los te:xtos diagramados, que sor: te:. tos que tienen una es

tructura psicopedag6gica y diseño gr!fico especiales para ha

cer autosuficiente el proceso de enseñanza aprendizaje de un 

curso o parte de ~l, es decir, est~ hecho para auto1id~ctas. 
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PAQUE'l'E DIDAC'l'ICO.- Es un conjunto de instrumentos o me~ 

dio.:; de er~seP:anza-aprendizaje de que dispoae el alumno ¡;ara -

el estudio de un curso. PUede comprender textos como cuader

nos de trabajo, guias de estudio, equipos experimentales, fil 

minas, etc. 

La Subdirección de Servicios Administrativos.- Se encar

ga de la contabilidad, adquisiciones, manejo de personal y ser, 

vicios complementarios, como bibliotecas, laboratorios, ayu -

das audiovisuales, etc. 

Toda esta estructu1·;; no podr!a funcionar sin aprovechar 

los recursos materiales y humanos que se utilizan en el sist! 

ma escolarizado, además de que se sigue el mismo plan de eSt.!:!, 

dios y los mismos programas. Esto representa un ahorro en 

edificios, laboratorios y en preparación y experiencia de re

cursos humanos. 

2.6.1.- SU FUNCIONAMIEN'.l'O 

El funcionamiento del Sistema de Enseñanza Abierta como 

un servicio docente para los alumnos, est! encaminado b!sica

mente para el autoaprendiz~je, entendiendo éste como el proc! 

so de aprendizaje que realiza una persona por si misma, de 

acuerdo con u.:! ¡:,lan sistematizado. 
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En cada Plantel del Colegio de Dachilleres funciot:a u.."1 -

Centro de Estudio en donde el alumno puede acudir cuando su -

tiempo se lo permita a solicitar: 

a)- Asesoramiento con profesores especializados en alguna de 

las materias que se im1:iarten en el Colegio de Bachilleres. 

b)- Paquetes Did~cticos o materiales impresos. 

e)- Escuchar un radiom6dulo en alguna de las salas audiovisua. 

les o directamente en los cub1culos de asesores. 

d)- Ver un Telem6dulo en alguna sala audiovisual adaptada ex

profeso con el objeto de reforzar sus conocimientos. 

e)- La presentaciOn de e):funenes modulares al terminar de estu 

diar un módulo. 

Puede tambi~n acudir a sesiones de grupo, semir-arios, m~ 

sas redondas,con.f'erencias, etc. previamente organizadas por los 

asesores o monitores. 

Para la realización de pr~cticas de laboratorio los estu 

diantes acuden los s~bados a los Centros de Estudio. 

En cada centro, los alumnos del SEA cuentan con servicios 

de consulta de libros en la Biblioteca del Plantel, con la so 

la presentación de su credencial.. 

EVALUACIOfL- Hay 2 tipos de evaluación, una modular, que 

no es acreditable, y la realiza el estudiante al terminar de 

estudiar algún m6dulo, su finalidad es puramente de diagn6st,!:. 
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co y otra de fin de curso que s1 es acreditable y se realiza -

al terminar de estudiar todos los módulos de u.r..a mv.t:eria. 

Para la celebración Lle los e).~menes i'inales de cursos se 

planean en diferentes fechas durante el at1o cronológico y deb~ 

r~ pensarse en la posibilidad de que dichos e~~enes sean per

manentes cada vez que un alumno los solicite. Es de gran impo!: 

tancia para este sistema, la autoevaluaci6n·, entendiendo ésta 

como el proceso por medio del cual un alumno puede estimar, 

por s1 mismo, cualitativa y cuantitativamente, sus logros en -

el aprendiz.aje. 

Fuera del Cer.tro de Estudio fur.ciona el servicio de moni

toreo que consiste en que los moni tOl'es visitan a los estudian 

tes en sus centros de trabajo o en sus domicilios para auxiliar 

los, en sus problemas de estudio y de car~cter escolar. Los m~ 

tivan para mantener o intensificar su ritmo de estudios; pue -

den también aplicar €),~enes modulares y hacer recomendaciones 

sobre técnicas de estudio. 

Existen Centros Asociados en donde los estudiantes del 

SEA recibea asesor1a a cargo de las Instituciones que se cons

tituyen en Centros Asociados y el Colegio de Bachilleres se en 

carga de la vigilancia y aplicación de exfunet:es para la acredi 

taci6n. 

Los alu;nnos e.le estos Centros gozan de los mismos scl'vicios 

que los alumnos del SEA d~ Colegio Je Bachilleres con solo 

acudir a los Centros de Estudio. 
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cuando un estudiante del SEA haya terminado su Bacliille.r~ 

to el Colegio de Bachillere<; le otorgar~' el Diploma o Ti Lulo de 

Bachiller respectivo y podr5 incorporarse a una ac Li vü1a<l pro

ductiva de acuerdo a la c;:rpac:~ taci6n que !laya escogido o contl:_ 

nuar sus estudios en sistemas (l.biertos de nivel superior que -

ya existen en la Univer:,iJad Nacional Autónoma de H~).ÍCO o en 

el Instituto Poli t~cnico Hacioi:al o Je otr<.1 manera continuar -

en los sistemas escolarizados tradicionales~ 

2. 7 .- IMRlRTANCIA DE LOS SISTEMAS ABIER'l'OS DE ENSEi~ANZA. 

Los sistemas cerrados tiet:den a mantener U1la selección; -

los sistemas abiertos se oponen a las nociones de selección, 

de comyetencia y de obligación. 

Los sistemas abiertos de educación, adem~s de rebasar los 

muros de la escuela, son susceptibles de ser aprovechados por 

cualquier persona de u.na sociedad, independientemer.te de su es 

colaridad, de su 1!ivel econ6mico y de su edad. 

Los sistemas abiertos de enseñanza ha11 ildquirido una gran 

importancia en la 6ltima década debido a que los sistemas esca 

lares tradicionales no han sido suficientes para resolver los 

problemas educativos derivados de la gran demanda de la educa

ci6r. y de las necesidades del desarrollo económico y social 

que requiere una ¡..ermt?.ncr..te innovación cient1fico-tecno16gica. 
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Mediante la aplicación de sistemas abiertos en Lodos los 

r..iveles educativos desput':!s de la primaria, se pretende hacer -

llegar los conocimientos a sectores de la población que no han 

podido asistir a la efwuela o la han abandonado por diferentes 

razone;;. 

La educaci6n abierta como una modalidad de educación ex -

tra-escolar cobra mayor importancia en paises de desarrollo Iíl!;;, 

dio como M~xico en donde los recursos .Fimu:cieros s~Ni.n cada -

vez menores en relación con la demanda ascendente de servicios 

educativos y en virtud de que no puede descuidar otras inver -

sienes en sectores de gran importancia para el desarrollo eco

n6mico, como son la agricultura y la industrialización. 

Con la educación abierta se pretende tambi~n sentar las -

bases vara una mayor productividad de los recursos humanos que 

hasta ahora han estado marginados por falta de capacitación en 

diferentes actividad~s pero principalmente en el sector prima

rio de la econom1a. 

La misma um:sco ha recomendado los sistemas abiertos de -

enseñanza como una estrategia para los paises de desarrollo ~ 

dio en su pol1tica educativa durante los próümos años. 

El sistema de enseñanza abierta coadyuva a una ~ermanente 

labor educativa para elevar la calidad ~roductiva de los traba 

jadores que a la postre se traducir~ ea un increme11to de la 

vroducci6r... 
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. ~. 

CAPITULO III 

.FULITICA EDUCATIVA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE 

ENSEÑANZA ABIERTA. 

Entendemos por pol1tica educativa, al conjunto de prece.E_ 

tos obligatorios que el Estado establece para llevar a cabo -

las tareas educativas. Estos preceptos, est~ encaminados a 

lograr los fines de la sociedad en una época y en lugar dete~ 

minado, es decir, la pol1tica educativa es la decisión del E~ 

tado encaminada a orientar la educaci6n. 

La pol1tica educativa comprende no sólo la acción educa

tiva sistem~tica que el Estado realiza a través de las insti

tuciones docentes, sino también toda la acción que realice p~ 

ra asegurar, orientar o modificar la vida cultural de una na

ción. 

La politica educativa en México en el marco histórico ha 

sido el resultado de las relaciones y formas de producción que 

existieron en cada periodo. Asi por ejemplo entre los aztecas 

o mexicas, la educación tenia la finalidad general de propor

cionar el material huméll~O para la clase explotadora con el 

objeto de que ésta conservara sus privilegios, o ~ea que sus 

ideales fueron bélico-religiosos, se les preparaba para la 

guerra y el culto a los dioses. 
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La educación pftblica, a cargo del Estado estaba a cargo 

de dos instituciones: El CALMECAC y el TEPUCHCALLI; la primera 

educaba a la aristocracia y de ella egresaban los que ocupa -

ban los puestos principales en la nobleza, el sacerdocio y el 

ejército, predominaba la formación religiosa. Del Tepuchcalli 

sallan los empleados, sacerdotes y militares d~ baja gradua -

ci6n; su finalidad era preparar a los jóvenes para que fueril.ll 

buenos guerreros, predominaba la enseñanza pr~ctica, como la

brar la tierra y el arte de la guerra. 

En sintesis, podemos afirmar que la educación azteca era 

con fines impex·ialistas a través de la preparación para la -

guerra y como ú.n instrumento de opresión. 

Durante la época colonl.el, la pol1tica educativa fue el -
'' 

resultado de la estructura económica que abarcó tres siglos de 

dominación hispana, cuyas consecuencias todav1a resentimos con 

el alto déficit acumulado de servicios educativos que no se 

han podido proporcionar principalmente en las comunidades ind! 

genas, en donde viven un millón de compatriotas que ni siquie

ra hablan el espatiol. 

Toda la educación estuvo encaminada a la conservaci6n de 

la estructura económica, para lo cual la Iglesia jugó un papel 

'importante, pues el propósito fundamental era la ense~anza de 

la religión; solo los criollos y peninsulares ten1an acceso a 

la educación superior. 
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Sin embargo, con la influencia del marco exterior, como 

la revolución industrial, el surgimiento de la burgues1a, ;ta 

·reforma religiosa, las ideas de los enciclopedistas; la polí

tica educativa se modifica y surge la idea d~ la educación p,! 

blica para la formación de sübditos respetuosos del rey, cap-2_ 

ces para el trabajo industrial, el comercio, la vida pública, 

se impulsa el estudio de las ciencias f1sicas y naturales y se 

inicia una corriente liberal del pensamiento que culmina con 

la idea de que el Estado debe asumir la responsabilidad de la 

educación. 

En el M~xico independiente, surgen dos corrientes ¿n la 

política educativa: La de los conservadores y l~ de los libe

rales, educación religiosa contra laiscismo. 

As1 como en el aspecto nl1tico existe la pugna entre Fe 

deralismo y Centralismo, rep~blica y monarquía; se advierten 

dos políticas opuestas en la educaci6n como reflejo de la es

tructura económica y la superestructura politica. 
' 

Los conservadores sostenian la enseñanza religiosa, los 

dogmas de la iglesia católica, el principio de autoridad 

eclesi!stica y civil, la idea de que nuestra nacionalidad 

dio principio con 1 a cor.qui·> ta española. 

En contraposición los liberales se empeñaban en la ple-

na libertad de enseñanza, el control de la educación por el -

Estaco, una instrucci6n basada en la ciencia. la educación P2 
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pular principalmente de la primaria, la democratizaci6n de la 

instrucci6n superior, la obligatoriedad de la ensefianza y el 

·laicismo como medio para acaba!' con el fanatismo y los erro -

res cient1.ficos. 

La guerra de independencia trajo consigo una notoria de

sorganizaci6n politica y social que repercutió en los establ~ 

cimientos educativos de toda indole, decayendo la eficacia de 

~stos, y haciendo evidente la carencia de maestros. Para so

lucionar este problema, se adoptó el sistema lancasteriano o 

de enseñanza mútua, inventado por los ingleses Bell y Lancas

ter y caracterizado por la mayor amplitud del radio de acción 

del maestro. Este sistema consiste en que el mqestro en vez 

de ejercer de modo directo la tareas de instructor, aleccio

na previamente a los alumnos m~s aventajados ("monitores"), -.. 
los cuales trasmiten, despu~s. la enseñanza a los dem~s ni 

fios; el papel del maestro en la hora de clase se limita a vi

gilar la marcha del aprendizaje y a mantener la disciplina. 

En ésta forma se multiplica la enseñanza y se atiende a un ma 

yor n(unero de educandos. 

Las escuelas lancasterianas tuvieron gran éxito en forma 

privada y posteriormente contaron con el apoyo oficial; el 

programa de estudios comprend1a: lectura, escritura y c~lculo 

elemental. 

h'n cuanto a la instrucción popular, era un ideal de los 

liberales, el Dr. Jooé Ma. Luis Mora, insist1a en que nada es 
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más importante para el Estado que la instrucción de la juven 

tud, y que era necesario difundir entre las masas, los medios 

·más adecuados e indispensables para el aprendizaje. 

El liberalismo en la enseñanza se manifiesta ya en la 

Constitución de 1824, se rea.firma con el gobierno de Valent!n 

Gómez Farios, cuya aportación politico-educativa, reside en -

haber dado al Estado la debida importancia· en la tarea de la 

educación del pueblo, se destaca en la Ley de Instrucción P6-

blica de 1868 tle Juárez y se expresa finalmente en el articu

lo 3º de la Constitución de 1917. 

El problema educativo en el siglo XIX se puede resumir co 

mo una lucha entre los conservadores que pugnaban por soste -

ner los privilegios de la instrucción colonial y los libera -

les que procuraban una educación laica y popular. 

Durante el porfiriato, la educación fue un privilegio de 

la clase alta, se le dió mayor preferencia a la población ur

bana y se desatendió la educación rural, adem!s de que la bur 

gues1a se educaba en las universidades europeas. 

En 1899 la población de la República lleg6 a la cifra de 

doce y medio millones de habitantes, de los cuales, 2 500 ooo, 
aproximadamente estaban en edad escolar y solo disfrutaban de 

enseñanza primaria ~lrededor de 800 000, alojados en 11 800 

escuelas, de tal manera que solo un 32% de los niños recibian 

educación. 
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El analfabetismo era desconsolador, de los 12 631 558 h~ 

bitantes, 10 455 620 no sab1an leer ni escribir, o sea que h~ 

bia un 83% de analfabetismo. 

Al asumir el ramo de Instrucción Pública, en 1901, Don 

Justo Sierra, promovió vigorosamente la educación, iniciando 

una pol1tica educativa con un cltro concepto de pedagog1a so

cial que culmina con la ir.auraci6n de la Universidad, el 22 -

de septiembre de 1910. 

Este proceso histórico del problema educativo es el que 

ha venido acumulando un déficit de servicios educativos en to 

dos los niveles que es todav1a un reto para la rociedad ac 

tual. 

El movimiento revolucionario de 1910, trae como conse 

cuencia la Constitución de 1917, en donde se plasman las asp,!. 

raciones del pueblo mexicano, y en materia educativa es el A!_ 

t1culo Tercero Constitucional el que establece las bases leg~ 

le~ de nuestra pol1tica educativa. 

La primera obra educativa importante del movimiento rev.2. 

lucionario, la constituye la creación de la Escuela Rural Me

xicana, que debía de funcionar en aquellas zonas en donde hu

biera el mayor nrunero de analfabetos. 

Posteriormente, se crear. la'.' Misior..es Culturales para m~ 

jora.r la prepa.r~ci6n de los mae'.>troc: .:.lel campo e instruirlos 

en la técr..icc. .Je la educaci6r., la prflctica de pequeñas in'du!.'\

trias, labore~ agricol~~ y Jiferente~ oficios, con el fic de 
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A partir de 1923, se crean diferentes instituciones edu

cativas para responder a los diversos aspectos del problema -

·educativo de nuestro pa1s; surgen las Escuelas de Agricultura, 

las tlormales I<urales, etc •• 

Considerando que la técnica es un factor fundamental en 

el progreso cultural científico y económico del hombre, ya 

que permite el mejor aprovechamiento de los recursos naturales 

y la obtención del m~ximo rendimiento con el menor esEuerzo y 

el menor despilfarro de recursos monetarios; se crea el Insti 

tuto T~cnico Industrial, destinado a la enseñanza t~cnica in

dustrial, que es el antecedente del Instituto Politécnico Na

cional creado en 1937, cuya finalidad es la form<lf!i6n de téc

nicos en diversas disciplinas. 

En la actualidad, la política educativa, de nuestro pais 

debe estar encaminada hacia el logro de nuestro desarrollo 

económico que traerá como consecuencia el bienestar indivi 

dual y el beneficio social. 

Los objetivos del sistema educativo nacional están plan

teados con precisión en el articulo 3º Consiitucional que ex

presa que: 

La educación será nacional por cuanto sin hostilidades,

ni exclusivismos atienda y contribuya: 

r.- A la comprensión de nuestros problemas 

II- Al aprovechamiento de nuestros recursos 

III-Al aseguramiento Je nue-:; tra independencia económica 
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IV.-A la defensa de nuestra independencia pol1tica y; 

v.- A la cor.tir.uidad y engrandecimiento de nuestra cultura. 

Estos objetivos deberian lograrse con una congruente po-

11 tica educativa enmarcada en un plan educativo integral que 

no se limite a programas sexenales de gobierno. 

Por otra parte, debe legislarse para que la iniciativa -

privada contribuya económicamente a la solución del problema 

educativo. Al respecto1 en el articulo 123 ConstituciQnal se 

establece en la Fracción XII: "Toda empresa agr1cola, indus -

trial, minera o de cualquier otra clase de trabajo, estar~ 

obligada, seg(m lo determinan las leyes reglamentarias, a pr.2_ 

porcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiéni 

cas. Esta obligación se cumplir~ mediante las aportaciones 

que las empresas hagan • un fondo nacional de la vivienda a -

fin de constituir depósitos en favor de sus trabajadores y e! 

tablecer un sistema de financiamiento ~ue permita otorgar a -

éstos crédito barato y suf~ciente para que adquieran en pro -

piedad tales habitaciones" J./ y en el ~ltimo p~rafo de dicha 

fracción se estipula que" ••• Las negociaciones a que se refi~ 

re el p~rafo primero de esta fracción, situadas fuera de las 

poblaciones, est~n obligadas a establecer escuelas, enferme -

rias y dem~s servicios necesarios a la comunidad 11 • 

Esta es una disposición tibia que casi no se cumple, por 

lo que debe establecerse la obligatoriedad de los patrones P.! 

.1f constitución l'olitica de los Sstauos unidos Mexicanos, en 
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rá que capaciten a sus trabajadores a trav~s de los sistemas 

abiertos de enseffanza. porque de todos modos ello~ son los -

directamente beneficiados. 

3.1 .- NECESIDAD DE WTEGitAR Y PLANEA!~ LA EDUCACION EN -

rooos sus NIVELES. 

considero que la educación debe planearse en todos sus 

niveles, desde el elemental hasta el superior y esta planea

ci6n debe ser parte de un plan de desarrollo econ6mico-so 

cial; por lo que, en seguida se mencionan· algunas definicio

nes de planeaci6n económica para llegar a la planeaci6n edu

cativa. 

CONCEP!'O DE PLANEACION ECONOMICA.- En las ~ltimas déca

das ha aparecido una abundante literatura sobre el tema de -

la planeaci6n económica, en donde encontramos diferentes de

finiciones entre las cuales mencionamos algunas. 

EVERETT E. HAGEN. J.!, expresa que "el término Planea -

ci6n implica que el gobierno ha organizado sus procedimientos 

para adoptar decisiones, tomando en cuenta, los efectos econ6 

micos totales de cada uno de sus actos y que el programa de -

acciones adquiere una coherencia encaminada al logro de un d! 

sarrollo económico tan acelerado, como pueda alcanzarse en -

armon1a con otras metas nacionales". 

1/ HAGEN E. E.'VEí<ETT: Planeaci6n del desarrollo económico, F.C.E., 
1964 
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El DR. MA.l<TIN H. EKKER. y, señala: "que la tarea especi

fica de la planeaci6n es la de proporcionar una base cientifi

·ca a la pol1tica económica coordinada, bas~ndose en la determ,! 

naci6n del empleo óptimo de los recursos disponibles en rela -

ción con las metas que se han propuesto". 

Para CHAl<LES BETTELHE:U!.,;V, la planeaci6n puede ser defi

nida como una actividad que pretende: 

a)-"Precisar objetivos coherentes y prioridades al desarrollo 

económico y social. 

b)- Determinar los medios apropiados para alcanzar tales obje

tivos y; 

e)- Poner efectivamente en ejecución dichos medios con vistas 

a la realización de los objetivo!': apuntados 11 • 

Por su parte SAMUEL LURIE. J./, nos dice que: "por planea

ci6n se entiende un esfuerzo sistem~tico, organizado a m~s o -

menos largo plazo, de parte del gobierno para acelerar el pro

ceso de desarrollo y canalizarla en una dirección determinada. 

El plan comprende un conjunto de objetivos compatibles entre -

s1, expresados en su mayor parte en términos cuantitativos. 

que determinan la tasa y la orientación del crecimiento, as1 -

'l:/ Citado por Ramirez Ramirez Luis Hu.mberto en su Tesis: In 

fluencia de la educación en el desarrollo económico, 1966. 

y BE'l"l.'ELHEIM CHAi~LES: Problemas teóricos y pr~cticos de la 

Planificación. Edit. Tecnos, 1962. 

y' Lurui:; SAMUEL: E!':'.tabllidad, inflación y desarrollo, C.E.M.L.A. 
Mif=xico, 1952. 
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como un esquema de políticas, disposiciones e instrumentos 

econ6micos destinados a conseguir una asignación adecuada de 

los recursos nacionales en relación con las metas fijadas". 

Para Jorge Tarnayo L6pez Portillo. 'lJ, la planeaci6n e~~

nómica significa: "la adaptaci6n de la producción a las nece

sidades de la sociedad, ya que la elaboración de un plan no -

obedece al deseo de organizar y reglamentar la producción, s.!, 

no de adaptarla a su fin, que consiste en la satisfacción de 

las necesidades sociales, adecuadamente jerarquizadas". 

De acuerdo con las anteriores definiciones podemos decir 

que un plan económico es el conjunto de medidas lendientes a 

lograr un objetivo dado, que se traduzca en bienestar social 

y en el caso de la educaci6n, lo? objetivos enmarcados en el 

Articulo Tercero Constitucional, la Ley Federtal de Educación 

y la Ley Nacional de Educación para Adultos, deben integrar

se en un plan de desarrollo económico y social. 

En la actualidad y en base al desarrollo que nuestro 

pais ha alcanzado, es una necesidad imperiosa la planifica 

ci6n; al respecto Alonso Aguilar y sefiala, : "es un hecho 

cada vez mas claro que los paises económicamente subdesarro-

y TAMAYO LOPEZ POR'I'ILLO JOI~GE: Bases para la planeaci6n eco

nómica y social de México, Siglo )O{!, M~xico, 1976 

y AGUILAI~ ALONSO: Planificación del desarrollo económico, ifl 

vestigaci6n económica, Vol. X.XIV, H~xico, 1964. 
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llados requieren de la planificación para acelerar su desen ~ 

volvimiento y para aprovechar y combinar adecuada y racional-

. mente sus recursos. El desarrollo económico no es ya, ni ha

br~ de ser en adelante, el resultado de la espontaneidad. Ni 

siquiera podrfi surgir de una intervención t1mida, unilatera.J,. 

y vacilante del Estado en la vida económica, sino que requeri 

r~ grandes esfuerzos y cambios profundos, nuevas concepciones, 

una mayor racionalización y buena dosis de planificación eco

nómica". 

La Planeación se manifiesta como un resultado de que té!!! 

to el trabajo calificado como los recursos económicos disponi 

bles son escasos frente a las demandas crecient~s que deben 

atender,y este es el principal problema que enfrenta la educ~ 

ci6n e11 nuestro pa1.s. 

Si hubiese suficientes recursos materiales, humanos y c~ 

pacidad productiva para proporcionar cuanto se desea, tal vez 

no habria necesidad de elegir o 'de planear, pero incluso en -

los paises desarrollados y técnicamente m~s adelantados se 

aplica la planeacióll con el objeto de coordinar la acción gu

bernamental, de tal manera que alcance el impacto mas ventaj~ 

so sobre la actividad económica de la nación. En los paises 

de desarrollo medio como México generalmente el financiamiento 

de la educación se apoya en el presupuesto público, por lo 

que es conveniente buscar nuevos tipos de financiamiento. 

Nuestro pa1s, en la (iltima década ha estado acometiendo 
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esfuerzos para acelerar su proceso de desarrollo ya que los -

cambios económicos y sociales fueron lentos y pequeños en el 

· pasado y por otra parte los recursos escasean y no se utili -

zan racionalmente y se pretende un desarrollo económico con -

justicia social; por lo que surge el imperativo impostergar -

ble de aplicar la planeaci6n como una acción tendiente a que 

las diversas medidas gubernamentales se armonicen y alcancen 

los efectos deseados sobre el desarrollo. 

De acuerdo a las consideraciones anteriores surge como -

u.na necesidad la planeación de la educación en todos sus nive 

les, desde la educación elemental hasta la superior. 

Recientemente, en tod9s los paises ha surgido una preoc_!! 

paci6n por planificar la educación. Este hecho es causado por 

el reconocimiento creciente de la relación que existe entre -

la educación y el desarrollo económico. En la medida en que 

se ha i~puesto la necesidad de planificar la actividad econó

mica, se ha ido prestando, también, un mayor interés a los 

planes de desarrollo educativo estrechamente relacionados con 

los planes de desarrollo económico y, por ende, de la eleva 

ci6n de la capacidad productiva. 

Es urgente pues llevar a cabo la planeaci6n integral de 

nuestra educación si queremos que nuestro desarrollo económi

co no se vea frenado por la falta de recursos humanos califi

cados, adem5.s, porque en materia educativa los errores son 
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muy costosos, conducen al despilfarro de los recursos produc

tivos y al desperdicio del capital humano de la nación y por

que adem~s la reorientación y rectificación requiere de lap -

sos de tiempo extraordinariamente largos ya que la inversión · 

en educación es una inversión productiva a largo plazo. 

Podemos definir la planeaci6n educativa como el conjunto 

de medidas organizadas en el campo educativo que nos conduz -

can a elevar la productividad, y lograr el bienestar social. 

Entre las razones fundamentales que hacen de la planea -

ci6n educativa una exigfncia, podemos mencionar las siguien -

tes: 

a)- Todo individuo como ser humano tiene derecho a recibir la 

formación cultural y técnica que le permita desarrollarse 

plenamente dentro d"' la sociedad en que vive. 

b)- El individuo que carece de educaci6n est~ condenado a la 

miseria, a la frustración y al desempleo, situación carac 

ter1stica de los paises subdesarrollados, por lo que se -

hace necesario dotar al individuo del m1nimo de educación 

que la colectividad requiera. 

c)- La educación constituye un factor es.tratégico para lograr 

los cambios estructurales que requiere el desarrollo eco

nómico y es sin duda, un factor dinámico que act6a como c~ 

talizador del proceso del desarrollo. 

d)- Contribuye a romper la estratificación social, liquidando 

el carflcter de privilegio de la educación profesional, t~c 

nica y cient1fica. 
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e)- Obtención de mayor eficiencia y productividad de la educ~ 

ción, dado que el crecimiento de los gastos educativos ha 

sido mas vigoroso que el ingreso nacional, lo que precisa 

saber si dicho~ fondos se manejan con el óptimo ele eficieE, 

cia considerando la relación d~l gasto con los resulta 

dos obtenidos. 

f)- En los paises de desarrollo medio, corno M~xico, donde se 

registra un elevado crecimiento demogr~fico, se hace nec~ 

sario planificar para satisfacer la demanda de servicios 

educativos que resulta del incremento de la poblru::i6n en 

cada año. 

g)- La necesidad de planificar adquiere mayor intensidad si -

tomamos en cuenta que en nuestro pa1s se conjugan: un al

to indice de crecimiento de la población, déficits educat! 

vos acumulados, apremiante urgencia de acelerar el desa -

rrollo econ6mico-saicial y una critica escasez de recursos 

productivos. 

Hemos afirmado que se debe planificar la educación en to

dos sus niveles de tal manera que haya una secuencia desde el 

nivel elemental hasta el nivel superior, de tal manera que no 

existan desequilibrios que actualmente observamos como: 

1.- La mayor parte de los jóvenes aspiran a estudios universi 

tarios llegando a una superproducci6n de abogados o de c~ 

rreras tradicionales y se desatiende la producción de téc 

nicos de nivel medio y hombres de ciencia as1 como otras 

categorias de personal necesarios a nuestro nivel de in -

dustrializaci6n. 
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2.- El paro intelectual derivauo del excesivo n!imero de pro

fesionales que no se necesitan y satunm el rr.ercado de -

trabajo, asi tenemos diferentes profesionales dedicado!: 

a actividades ajenas totalmente a su preparación lo que 

constituye un desperdicio de recursos humanos. 

3.- No hay uniformidad entre los difrentes niveles educati 

vos en relación a s1.1. desarrollo y entre la oferta y, la 

demanda de personal docente. As1 por ejem¡, lo en nuestro 

pais se le ha dado mayor prioridad a la ensefianza prima

ria y universitaria dedil:ándole grandes cantidades de r~ 

cursos monetarios en detrimento del nivel medio bAsico y 

del nivel medio superior. 

4.- Existe tarnbi~n un desequilibrio entre el total de los re 

cursos monetarios disponibles y el ritmo de expansión de 

la educación. 

Se observa en nuestro pais, que lo único que se ha hecho 

en materia de planeación educativa es elaborar programas sex~ 

nales de gobierno que sólo han conducido a experimentos de -

cada gobierno para tratar de resolver el problema educativo. 

Creo que el (l.Ilico intento serio de planear la educación 

lo representa el "Plan de once Mos" para el mejoramiento y 

expansión de la primaria, aunque no deja de ser un plan ais

lado de un contexto económico y social y de una visión inte-
• 

gral del problema educativo. Dicho Plan fue concebido para 

resolver el problema de la demanda educativa a nivel de pri

maria de 1960 a 1970, tiempo m1nimo calculado para que la n~ 
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ción pudiera construir 40 ooo aulas que se necesitaban y fo~ 
mar 70 000 maestros, mediante una erogación de 5 000 millo -

nes de pesos, para atender· a ·¡. 5 millones de niños durante -

la década 60-70, Fl costo total del plan educativo de Once -

ai'ios se estimó en J 4 804, 537 7&9. Desafortunadamente el -

plan de referencia adoleció de fallas técnicas y por otra 

parte, solo se referia a un nivel de enseñanza. 

El concepto de planeamiento integral de la educación cae 

dentro del fu'ea del planeamiento social, sus métodos estfln -

inspirados en los del planeamiento econ6mico y procura un d~ 

sarrollo educativo equilibrado, congruente con los factores 

económicos y sociales y estructurado dentro de un plan gene

ral de desarrollo. Esta es la concepción que debemos tomar 

en cuenta al planear la educación para que esta responda a -

los factores económicos, pol1ticos y sociales y se pueda dar 

solución a los problemas cuantitativos y cualitativos en el 

campo de la educación. 

En el seminario Interamericano sobre planeamiento inke -

gral de la educación se adoptó la siguiente definición sobre 

planeamiento integral: "un proceso continuo y sistemático en 

el cual se aplican y coordinan los métodos de la investiga -

ción social, los principios y las técnicas de la educación, 

de la administración, de la econom1a y de las finanzas, con 

la participación del apoyo de la opinión p6blica, tanto ea -

el campo de las actividades estatales como privadas. a fin -

de garantizar educación adecuada a la población con metas y 

etapas bien determinadas, facilitando a cada individuo la 

realización de sus potencialidades y su contribución mas efi 
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caz al desarrollo social, cultural y económico del pais". 

Al hablar de planeación integral de la educacióP. enmarca 

da en el plan de desarrollo económico y social, debemos to -

mar en cuenta la participación de la iniciativa privada por

que hasta ahora solo se planea en torno a las actividades m! 
bernamentales y se descuidan las aportaciones que el sector 

privado debe hacer a la solución del problema educativo, ya 

que en última instancia es también directamente beneficiaria 

de la inversión en educación. 

Es necesario llevar a efecto una pol1tica educativa ene! 

minada a sostener el crecimiento económico que traer~ como -

consecuencia el desarrollo económico y social, ya que en los 

paises de desarrollo medio como el nuestro1 existe un atraso 

tecnológico que deber~ superarse por la via de educación pa

ra no depender de la importación de innovaciones t~cnicas. -

.Por lo que deber~ fijarse algunas metas tales como: 

1.- Buscar un equilibrio adecuado entre la.cantidad y la ca

lidad de la enseñanza. 

2.- Impulsar el desarrollo de la enseñanza técnica industrial 

y agropecuaria. 

3.- Buscar una secuencia lógica entre los programas de los -

diferentes niveles y ciclos educativos, de tal manera que 

los programas del nivel elemental se contin~en en el ni

vel medio b~sico y no sean repetitivos en el nivel medio 

superior. 
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4.- Reglamentar la eaucaci6n Je los aistintos niveles para -

cambiar su contenido Je ensenanza aca.Jémica y ¡.ireparato

ria para estudios superiox es, por una preparación mas 

técnica con niveles terminales que cor.tribuyan a capaci

tar recursos humanos que nuestra eta11a Je inJustrializa

ci6n requiere. 

5.- Impulsar la educación abierta en loJos lo' niveles jesde 

la primaria, con el objeto Je abatir el ::téficil acumulado 

de educación y la demarn.:c:. explosiva de la población. 

6.- A través de la enseñanza abierta, capacitar recursos huma 

nos que traigan como con~ecuencia el incremento Je la 

PI'O uctiviJau que se traJuzca er" mejores nivele~ ie vida 

y bienestar social. 

7.- Dedicar más recursos a la investigación técnica y cient,!, 

fica, que contribuyan a crear nuestra tecnolog1a fara no 

seguir dependiendo del exterior. 

8.- Buscar una !>oluci6n a fon.Jo :.e los problemas et.lucativos 

y no soluciones parciales, o de espectaci6n pol1tica, 

por lo que, si queremos acabar con el analfabetismo, no 

debemos esperar a que este problema crezca, sino que hay 

que acabar con la "f~brica de analfabetos" uanjo eJuca -

ci6n a Jos millones de niños que cada año se quedan fue

ra de las aulas. 
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3 .2.- HIPO'l'ESIS PARA LA WTEGHACIO!i DE LOS DIFERill4TES 

NIVELES EDUCATIVOS 

En nuestro pa1s, generalmente observamos que los objeti 

vos de la educación se han fijado qesde el punto de vista P.2, 

litico, y r.o en relación a la economía, as1 por ejemplo, se 

establece en el Articulo T~rcero constitucional que: •1a edu 

cación que imparta el EstaJo, r'eueración, Esta-: .. os y Munici -

píos, tenderá a·desarrollar arrnonicamente toGas las faculta

des del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la ,.... 
patria y la conciencia de solidaridad internacional en la in 

dependencia y en la justiciaº y. Asi mismo se habla de que 

la educación ser~ laica, democrática y contribuirá a la con

vivencia humana, pero no se le da gran importancia a la edu

cación para alcanzar los objetivos del desarrollo económico 

de nuestro pais, que es lo que va a determinar el bienestar 

individual y colectivo. 

Se han hecho reformas educativas para dar soluciones P2. 

lit1cas al problema educativo y no se es~ablecen objetivos -

económicos que impulsen nuestro desarrollo económico; lo que 

ha contribuido a que la sociedad mexicana se transforme su-

perestructuralmente y no estructuralmente. 

Los objetivos de la eJucaci6n deben estar relacionaaos 

con la producción m~s que con la política, ya que en fütima 

instancia la estructura económica es la que va a determinar 

la su1;erestructur a. 

J./ Conni tuci6n Pol1Lica ue los Eo: ta~ios Uni:.1os Mexice.l!os. 
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Por otra parte, la planeaci6n <le la educación se ha li

mitado a meros progr2mas sexenales de gobierno, que muchas ve 

ces dejan de operar cada seis años, y son inde.i;er.dientes y 

aislados de la totalidad, en vez de ser interóepenJientes y 

a largo plazo. 

As1 tenemos por ejemplo, que la primaria se divorcia de 

la secundaria y asi con lo~ .. dem~s niveles se observa la falta 

de unidad y congruencia, como si se tratara de problemas ais 

lados de la realiuad nacional. 

Hipótesis.- Una hipótesis es una suposición que nos PE!!: 

mite establecer relaciones entre hechos. 

De acuerdo a lo anterior, planteo la hipótesis de que -

haya una integración de cada uno de los niveles educaciona -

les para que sean congruentes entre s1, y que entre los obj~ 

tivos de la educaci6n figuren primordialmente los que se re

lacionen con el desarrollo econ6mico del pa1s. Es decir, 

que se trata de optimizar la capacidad del ser humano hacia 

la producción de bienes y servicios que determinar~n el bie

nestar social. 

La educación primaria y secundaria seria el tronco co -

mtin en donde se adquieren los conocimientos que permitan te

ner una alternativa i-ara llegar al Bachillerato como el eje 

de los -... em:is aiveles, educativos, como la etapa de transi 

ción, a la aef inici6n clara lle los objetivos de los recursos 

humanos, de tal ma1~e1 a que la l.lase se capacite para hacer 

frente al sector agrol-'ecuario e índ.ustrial como una O}'Ci6n -

que ¡.er·mita il1cu1¡.or.:1~ é'l e:~tu..liai1Le ¿la~~ activija,:e~: pro -
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lNTEGRACION DE LOS NIVELE8 EDU~ATIVü~ HACIA LA8 ACTIVID~ 

DES ECONOMICAS • 

TiClUCOS D! 

NIVEL MEDIO 

I N u U S T R I A 

PROl"&SlONALES 

DOCTOlADO 

MASSTRIA 

PJOP&SlOIAL 

B A C H I L L E R A T O 

S E C U N D A 

P R 1 MARI 

CAPACITACIOti 

AGIOPECUARU 

S l.NDUSTRIAL 
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De acuerdo con el diagrama anterior, los diferentes ni

veles e.ducativos deben integrarse hacia las diferentes acti

vidaJes económicas que impulsen nuestra industrialización, -

porque solo asi ¡;odremos !::.alir del subdesarroll 1. 

Se Jebe capacitar desde la primaria, ~arque si tomamos 

en cuenta que de cada 100 alumno~ que se inscriben en este -

nivel, solo 32 ingresail a la- secundaria y se supone que con

tinuarful su preparación; los 68 restantes ~e encaminarfin a -

desarrollar actividades en el sector primario, serfin analfa

betos funcionales si viven e~ el medio rural y como conse • 

cuencia su baja productividad en el trabajo. 

Lo mismo oCUl're con la secundaria en donde funcionaria 

mejor la capacitación para el trabajo agropecuario o indus -

trial, de tal manera que no solo se prepare para incorporar 

a la vida productiva, sino que la misma escuela debe ser un 

centro de producción que coadyuve a recuperar la inversión -

en educación, porque hasta ahora solo se preparan técnicos 

en talleres, desperjiciando muchas veces magnificas instala

ciones. 

Considero que. es en el nivel medio su¡;erior (bachiller~ 

to), en donde se debe dar la mayor importancia a la capacit.e_ 

ci6n técnica para formar técnicos de nivel medio y no solo -

sea un ciclo ae tr~nsí to a escuelas superiores et: donJe tam

bilm por la falta Je jJlane'-1cí6n, saturan las carreras tra .. i

cionales con el consiguiente aumenLo del núme10 Je desemi.;le2_ 

Jos o subemplea:lo!·. 
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En fin, que lo que nuestro ~ais necesita en esta etapa 

de su desarrollo económico es freparar técnicos de todos los 

niveles, sin descuLiar desde luego, otro ti¡.o de preparación 

De acuerdo a la clasif icaci6n de la población econ6mic~ 

mente activa, por ocupaciones s~gún el Censo de 197J, nos e~ 

contramos con el siguiente e=~quema: 

' 
FúBLACION ECONOMICAMEN'l'E AC?IVA 12 909 540 

SEC'roRES ECONOMICOS ESCOLARIDAD /. DEL TOTAL 

PRIMARIO PRIMARIA 41.4% 

-o 
Sill ESTUDIOS 

41.4% 

.PROFESIONAL 
SECUJ:lDARIO 

BACHILLEf<A'l\J 

23.9% 
58.6% 

SECUNDARIA 

TERCIARIO Pf< IMA.i.'< IA 

34.7% ~·:;:¡, ESTUDIOS 

Dentro Je esta clasificación, en el sector !;;ecunaario, 

el mayor porcentaje 16.7,tcvrrespor.de a la Industria Je 'l·rans 
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formación; en tanto que dentro del sector terciario el 16.6%, 

pertenece a los servicios, en donde encontramos una escolari 

dad bastante baja. 

En el sector primario, el 39.5% corresponde a la agri -

cultura y es el sector que ocupa el mayor número de personas 

con baja o nula escolaridad. 

Como se ve, el mayor porcentaje de la población econ6m.!, 

camente activa 41.4% se dedica a actividades primarias, como 

la agricultura, ganaderia, silvicultura, pesca y caza, y su · 

nivel de escolaridad se limita a la primaria o ning!m estu -

dio; por lo que es de vital importancia la capacitación de -

estos recursos humanos, porque solo de ese modo, podr~ aume!! 

tar la producción que en el momento actual es una urgencia -

para salir de la recesión económica y lograr la autosufi -... _ 
ciencia. 

Debemos pensar también que es el sector primario el que 

proporciona materias primas para el sector secundario, por -

lo que dejarlo rezagado significa propiciar desequilibrios -

graves dentro de la economia y mientras no se capacite la P2 

blación que se dedica a este sector, la productividad en el 

campo seguir~ siendo baja. 

Adem~s si se atiende Íntegramente el problema educati -
. ' vo, nos evitaremos lo que actualmente sucede, que toda la P.2. 

blaci6n estudiantil la encaminamos arbitrariamente a las es-
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cuelas superiores para formar profesionistas que muchas ve -

ces encuentran saturados sus cam1:os de acción por la falta -

de planeaci6n del sistema educativo, como parte de la plane~ 

ci6n de~ desarrollo económico. 

En fin, lo que se requiere es adecuar los niveles educ.e 

cionales a los sectores econ6micos, que nos permita elevar -

la productividad. 

3.3.- POLITICA ECONOMICA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SIS 

TEMA DE ENSENANZA ABIERTA, EN EL NIVEL MEDIO SUPE 

!rulli· 

El sistema de enseñanza abierta en el bachillerato, tie 

ne los siguientes objetivos: 

1.- Atender con los recursos materiales, humanos y econ6mi -

cos que el Fa1s tiene, a la creciente demanda de ensei1<l!!, 

za media superior, para cubrir el dHicit entre demanda 

y oferta educativa que actualmente se presenta y que pe~ 

sistir~ en las próximas d~cadas por la explosión demogr_! 

fica. 

2.- Ofrecer a toda persona la oportunidad de aprender y rea

lizar el ciclo ue enseñanza media superior, en mdltiples 

circunstancias y er. condiciones diversas, en jornadas 
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parciales, a domicilio, por diversos medios, fuera de -

las estructuras educativas tradicionales. 

3.- Ampliar a todos la posibilidad de la educación media su

perior: 

3.1.- A los j6venes que tienen problemas para continuar 

sus estudios por falta de recursos económicos, de tiempo 

o de adaptación al ritmo de aprendizaje. 

3.2.- A los adultos, obreros o empleados que desean con

tinuar o realizar estudios que les permita su superaci6n 

personal o una capacitaci6n t~cnica. 

3.3.- A la población que vive en provincia o en la perif,!! 

ria de las zonas urbanas, lejos de los centros de enseñ<l!! 

za media superior; con lo cual se evitar1a el congestio

namiento de los centros urbanos y la macrocefalia de las 

instituciones escolares. 

4.- Llegar a establecer un equilibrio entre la estructura -

educativa y la estructura ocupacional, al hacer posible 

el libre trfinsito entre el sistema educativo y el traba

jo, o bien, entre el trabajo y las oportunidades educati 

vas. 

5.- Dar a la enseñanza una orientaci6n y una tendencia indivi:, 

dualizadora, con la utilizaci6n de los nuevos m~todos P.!! 

dag6gicos que permitan la autoevaluaci6n y el autodidac

tismo en el aprendizaje. 

6.- Ofrecer mayores espectativas de educaci6n para todos 

con el fin de llegar a la educación permanente. 
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1.- Dar mayor unidad y coordinaci6n a los planes de estudio, 

programas, contenidos, ayudas audiovisuales y dem~s im 

plementos que requiere la enseñanza media superior, al 

integrarse a nivel nacional los sistemas7 métodos, t~cni 

cas y recursos de la enseñanza escolarizada con la ense

ñanza abierta. 

8.- Optimizar el aprovechamiento de la infraestructura educ~ 

tiva del pa1s mediante: 

8.1.- El mejor aprovechamiento de instalaciones y recur

sos materiales (edificios escolares, equipos, laborato -

rios, materiales, y ayudas audiovisuales). 

8.2.- El mejor aprovechamiento de los recursos humanos -

(profesores más eficientes del sistema escolarizado). 

9.- Optimizar el aprovechamiento de los recursos econ6micos 

del pa1s destinados a la educación, con la posibilidad -

de reducir el costo por alumno en la enseñanza media su

perior. 

10- Por 6ltimo, mejorar cuantitativa y cualitativamente la en 

señanza media superior, ya que el alumno se prepara vo -

luntariamente vor convicción, lo que se traduce en efi 

cacia del aprovechamiento escolar. 

De acuerdo a los objetivos anteriores, la pol1tica eco

nómica que deberá seguirse en el sistema de enseñanza abier

ta, en el nivel medio superior estará encaminada al logro de 

los fines siguientes: 

a)- Que la ~signaci6n de recursos monetarios que el ~stado -

utiliza en este sistema, se recurere en una etapa br.=ve, 
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por medio de un incremento en la productividad, en virtud 

de que la mayor parte de los estudiantes que asisten a e~ 

ta modalidad escolar son personas que trabajan. 

b)- Que como en el SEA del Colegio de Bachilleres, se creen 

capacitaciones especificas que preparen a t~cnicos de ni_ 

vel medio encaminados a la etapa de nuestro desarrollo -

económico, de tal manera que se combine la teor1a con la 

pr!ctica para que esto contribuya al incremento de la 

producci6n. 

e)- En cuanto a la enseñanza abierta, que se intensifique la 

creación de Centro de Estudios Asociados, como el de Col 

gate Palmolive, que funciona mediante un convenio con el 

SEA del Colegio de Bachilleres. Los centros asociados -

organizan y financian el sistema de enseñanza abierta Pi! 

ra sus trabajadores, bajo la supervisi6n did~ctica del -

Colegio de Bachilleres que aplica las evaluaciones y da 

validez oficial a los estudios. Con este sistema, el E~ 

tado se ahorrG el pago de asesores, monitores, etc. y la 

construcci6n de aulas, por lo que es recomendable que se 

extienda a m~s centros de trabajo, con el objeto de que 

la iniciativa privada colabore con el sector estatal al 

financiamiento de la educación. 

d)- Que las instituciones que proporcionan servicios educati 

vos en el nivel medio superior, den mayor importancia a 

la enseñanza abiert¿\ porque as1, aumentar:m la o.fer ta 

educativa con ahorro de iecursos económicos. 

e)- Que los industriales tomen conciencia de su }'articipaci6n 

en la educación, otorgando facilidades a sus obreros pa-
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ra capacitarse en centros educativos, a trav~s de siste

mas de enseñanza abierta. 

f)- Para evitar fracasos en el sistema de ense~anza abierta 

y como consecuencia el despilfarro de recursos moneta 

rios debe implementarse un curso introductorio de t~cni

c as de autoaprendizaje para crear hfibitos de estudio, 

porque actualmente es uno de los principales problemas -

de las personas que concurren a este sistema. 

g)- En general, que en todos los niveles educativos desde la 

secundaria en donde ya se manejan talleres, las escuelas 

deben ser productivas, para que la inversión en educa -

ci6n no sea solo mediata, sino irunediata, que se recupe

re en una etapa breve, cinco años por ejemplo, con lo 

cual se incrementar~ la producción. 

En relación a la inversión p6blica en educación en los 

diferentes niveles tenemos: 
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e u A D :l o No. ll 

COSTO TOTAL DE LA EDUCACIO:I Ell LOS DIF'El(EHTES NIVELES, 

PRESUPUESTO DE EGRESOS 1976 

1 

NIVEL EDUCATIVO ASIGNACION % DEL TOTAL -
(MIL ES DE PESOS) DE EDUCACION 

EDUCACION PREESCOLAR 776 935 2.0 

EDUCACION PRIMARIA 13 811 309 37.0 

CICLO BASICO DE EDUCA 
7 094 904 18.8 CION MEDIA 

CICLO SUPEIUOR DE EDlf. 
4 789 189 12. 7 CACIOll MEDIA 

EDUCACIOH SUPERIOR E 

rnVESTIGACION CIENTI- 6 792 381 18.0 
FICA Y TECNOLOGICA. 

COSTO TOTAL 33 273 718 88.5 

Fuente: Presupuesto de Egresos de la Federaci6n, S.H. y C.P. 
1976. 

Como se observa en el cuadro anterior, la educación prl:_ 

maria tiene prioridad en la asignación de recursos monetarios, 

en cambio el ~ivel medio superior apenas se le asigna el 12.7%. 

lo cual constituye un desequilibrio, porque se desatiende es

te nivel que junto con la secumlaria es en donde se pueJe em

pezar a producir en las escuelas, y en donde debe asignarse -

m:is recursos para absorber la demanda que genera el nivel an
terior. 
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En cuanto a la asignaci6r. de cursos del sector ~~blico 

a los sistemas de ensefínnza abierta te1:emos: 

C U A D .i O N. 12 
COSTO DE LOS SISTEMAS ABIERTOS DE EDUCJ\CION - 1976 

s I s T E H A ASIGNACION 

miles de pesos 

Educación fundamental 63 381 

Educaci6r.. extraescolar en el medio indígena 1 400 

Centros experimentales de cvrsos intensivos 500 

Educación audiovisual 149 274 

Servicios ge11erales 1 360 

COSTO 'l'OTAL 215 915 

Fuente: Prespuesto de egresos de la federación, S.H. y C. P. 
1976. 

De acuerdo con el cuadro anterior, el E: tado dedica ap~ 

nas 215 915 pesos a la atención de sistemas abiertos, lo que 

representa el 5.71, del presupuesto que se gasta en el ramo -

educativo, cantidad que debe incrementarse para ampliar la -

oferta de servicios educativos en todos los niveles como una 

solución o alternativa al problema educativo. 

Por su relaci6n con la enseñanza abierta, mencionamos el 

Programa Nacio1~al de Educación a grupos marginados, puesto 

en marcha en abril J.e 1978, con el Slogan de 1tEducaci6n para 

todo9 11 • Este p1.1~:r,; .. '11.¡:_ en '.;u primera etap;:,, 1978 - 1980, tie-
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ne como objetivos : 

a)- Asegurar a touor' los nihos la euucac16n priir.a;da, ya que 

actualmente más de dos millones de niiios en e<.!aJ escolar 

::e queJ¿,n fuera üe las aulas. 

b)- Impulsar la enseñanza Jel castellano en toáas las regio 

r.es del pais en <lor..le i!O se habla, pues alre6.~tl.or Je un 

millón ue com¡:..atriotar., el 3% de la pwblaci6n mexicana no 

habla el espaf1ol y por lo tanto están totalmente margina

dos de la cultura y del proceso de desarrollo econ6mico

social. 

e)- Ampliar la educación para adultos no alfabetizado!' e i:r..te 

grarlos y capacitarlos en una activhlad productiva. Esto 

es de gran importancia si tomamos en cuenta que cada año 

200 mil jóvenes cumplen quince años de edad sin conocer -

el alfabeto. 

Para esta primera etapa del programa se ha asignado una 

partida extra de mil millones ele pesos, además del presupues

to fe<leral er.. este renglón, que se o.istribuirá en cada una ..le 

la!: entidades federativc.s de ¿:-.cuerdo a sus necesii..lades. 

Si el programa i'uncioha bien se dará un paso muy importa}! 

te en la solución del complejo problema educativo en México, 

.:..unque insisto, e:> un programa aisle.do y lo que hace falta es 

planear la etluctción en todos sus niveles acorde con un plan 

de c.leBal'l'Ollo económico-social, para que no resulte una sol~ 

ción superficial. 

140 



CAPITULO lV 

EL CASO DEL NIVEL MEDIO SUPERIOI~ COMO EJE DE LOS DEMAS 

NIVELES. 

El nivel medio su_¡.•erior ( bachille1'ato}, es de gran im -

portancia dentro del sistema educativo nacional y en la ocu -

paci6n en las diversas actividades económicas, ~or lo que COE 

sidero que es el eje de los dem!s niveles si tomamos en cuen

ta los siguientes razonamientos: 

PRIMERO.- Considerando como base la población econ6mic~ 

mente activa. el nivel de capacitación de los recursos huma -

nos con que contamos actualmente se puede esquematizar asi: 

SECTORES ECONOMICOS 

PRIMARIO 

S E C U N D A k I O 

TERCIARIO 

NIVEL EDUCATIVO 

PRIMARIA O SIN ESTUDIOS 

SECUNDARIA, BACHILLERATO 
PROFESIONAL 

ELEMENTAL, SECUNDARIA -
BACHILLERA'IO, PROFESIONAL 
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De acuerdo a este esquema, la ocupación en el sector 

primario tiene el nivel m~s bajo de escolaridad, adem~s de 

que como ya vimos er. el capitulo anterior, representa el 

41.4% de la población econ6micamente activa; de ah1 la nece

sidad de elevar el nivel educativo de la poblaci6n ocupada -

en el sector primario, si queremos incrementar la productivi 

dad en el campo. 

En cuanto al sector secundario, se afirma que constiLu

ye la clave del desarrollo eco1.6mico :ra que fomenta la dema;! 

da efectiva de bienes y servicios producidos por los otros -

sectores econ6micos, por lo que la ocupación eH este sector 

implica mayor grado de calificación t~cnica y preparaci6n 

educativa. Hasta hace algunos años, para poder trabajar en 

la industria se exig1a la primaría como escolaridad m1nima, 

actualmente se exige la secundaria y pronto ser~ el bachill! 

rato, de aqu1 la importancia de capacitar técnicos con esco

laridad m1nima de preparatoria. 

El sector terciario sirve <le apoyo, tanto al sector pri 

mario como al secundario, por lo que también requiere de ma

yor calificación técnica derivada del nivel de escolaridad. 

En este sector, es necesario la ca¡;aci taci6n de recursos hu

manos con escolaridad de bachillerato. 

El nivel medio superior ser~ en el futuro lo que va :. 

regir las condiciones para la fuerza de trabajo, el nivel de 

capacitaci6r., por lo que se le debe dar ir.ayor importancia a 

la fo1Raci6n de t6c~icos en este nivel. 
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SEGUNDO.- Debido a la falta de una planeaci6n integral 

de la educación. no existe una correlaci6r. planeada respecto 

al desarrollo económico del ~eis, es decir, la demanca no c2 

rresponde a la oferta. 

Mt::xico en su etapa actual de desarrollo económico, de -

manda personal calificado i la oferta existente como se ve -

en el esquema anterior es en su mayor parte personal con ba

ja escolaridad. 

No hay un equilibrio entre lo que se necesita y lo que 

se tiene por la falta de coordinación entre la educación y -

la producción; por lo que considero que se necesitan más , -

obreros y técnicos calificados con escolaridad minima de ba

chillera to. 

TERCERO.~\cuáles son los obdetivos o requerimientos de 

nuestro pais '/ 

- Salir del subdesarrollo - para lo cual necesitamos alean -

zar una tasa alta de desarrollo económico y sostenerla, para 

esto necesitamos aumentar la productividad en todos los sect.2, 

res de la economia, y esto es posible solo mediante la capa

ci taci6n de recursos humanos, es decir• la preparaci6n de la 

población económic~~ente activa, la demanda de fuerza de tra 

bajo que nos permita un ir.cremento de manufacturas en la in

dustria. 

CUARTO.- Si aacemos del nivel medio superior,un nivel -
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terminal. con una capacitación especifica, con una prep¡µ-a -

ci6n m~s pr~ctica y no solo te6rica. nos evitaremos el des -

perdicio de recursos económicos que significa el hecho de -

que un gran porcentaje de estudiantes de este nivel no ten -

gan acceso a las escuelas superiores y tendr!n
1 

que dedicarse 

a alguna actividad económica para la cual no se han prepara~ 

do. 

En algunas instituciones como el Colegio de Bachilleres, 

ya se ha abordado este problema a trav~s del Centro de Capa

citación para el Trabajo (CECAT) en coordinación con el Plan 

Nacional Escuela Industria. Los objetivos principales del -

CECATt son: 1/ 

1)- Contribuir eficazmente en la tarea de formación de recll!, 

sos humanos de nivel medio, para las actividades econ&in,! 

cas del pa1s, en particular, las del sector servicios. 

2)- Enseñar a los jóvenes conocimientos t~cnicos y desarro -

llar aptitudes y habilidades para el ejercicio de una e~ 

rrera t~cnica parcialmente 6til. 

3)- Destacar la importancia de la técnica y promover el esp! 

ritu de trabajo en los jóvenes, desarrollando en ellos -

h~bitos de responsabilidad social, mediante la víncula -

ci6n del estudio y la teor1a, con la pr~ctica y con la -

realidad laboral. 

JI CECAT: Guia de carreras Técnicas del Centro de Capacita -
ci6n pu..ra el TrabaJ), Colegio de Bachilleres - 1975. 
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4)- Ofrecer al alumno la posibilidad de realización profesi2 

nal, atendiendo a sus intereses y aptitudes. 

5 )- Proporcionar al alUJllllo la al terna ti va de una salida ter

minal en la que pueda optar por: continuar estudios SUJJ!; 

rLires y/o aplicar los conocimientos y la capacitación -

adquiridos J u1 un trabajo productivo. 

6)- Ofrecer al alumno la posibilidad real de encontrar una -

ocupación remunerada satisfactoriamente que le permita -

contar con ingresos µropios para sufragar sus estudios -

superiores y/o Jyudar a su familia. 

A partir del cuarto semestre el alumno deber~ escoger -

una capacitación es¡,ec1fica que deberá cursar junto con mat_!E 

rías acadl:!micas: al terminar el bachillerato, junto con su -

certificado, se le otorga un di.Ploma que lo acredita como· t~ 

nico en alguna capaci taci6n especifica, esto es de gran tra.=!, 

cendencia para impulsar nuestro desarrollo económico porque 

se estfi capacitando rec-.J.rsos humanos que el pais demanda. 

Los resultados de esta experiencia del Colegio de Bachi 

lleres, est~ a la vista con las generaciones que haa e~resa

do y que no solo se han (!!:caminado a escuelas superiores, si 
no que muchos esl~rn trobajando para costearse sus estudios. 

Pcu'a ilustrar las diferentes esf'ecialidades tenemos el 

siguiente cuadro correspondiente al semestre 76-"B". 
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, 
O U A D R O N•. 13 

ALUMNOS Y GRUPOS EN ESPECIALIDADES DE CAPACITACION PARA 

EL TRABAJO. PLANTELES DE LA ZONA METROPOLITANA DE LA -

CIUDAD DE MEXICO. SEXTO SEMESTRE.-.1976. 

CAPACI'l'ACION No. DE GRU:POS No. DE ALUMNOS 

RECURSOS HUMANOS 26 1 058 

ADMINISTRACION DE 
12 501 

OFICINAS 

COHTABIL IDAD GENERAL 10 350 

LABORATORISTA QUIMlCO 29 1 323 

DIBUJO TECNICO 30 1 222 

EMPRESAS TURISTICAS 
. 

25 1 039 

FUENTE: Prontuario Estad1stico 1976. Colegio de Bachilleres. 

Como se observa en el cuadro anterior, generalmente las 

especialidades se inclir.al~ al sector terciario, por lo que -

conviene aunque se tengan que dedicar m~s recursos para la in 

fraes t,ructura, crear especialidades encaminadas a fortalecer 

el sector secundario J el primario. 

Consi<lero por otra parte que es de gran irnportancia al -

en~pezar a operar el CECAT, en el sistema de ensefianza abierta, 

porque se combinar~ m~s la teor1a con la Fl'ktica y no solo -

sert'\ benHico para d estudiante sir.o también para el pa1s. 
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De acuerdo a las consideraciones ar.teriores; V:imos a me!.! 

cionar algunos problemas que se observan en el nivel meüio S_!! 

perior de la educación. 

4.1. - PROBLEMAS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR 

De una manera general y enunciativa vamos a mencionar al 

gunos problemas fundamentales a los que se enfrenta el ciclo -

de enseñanza media superior (Bachillerato): 

a)- Problemas individuales: el tradicional sistema escolariza

do, enclaustrado, impide el acceso o la continuidad de los 

estudios a jóvenes o personas que no pueden realizar el b2. 

chillerato por: falta de tiempo, falta de recursos econ6mi 

cos, falta de adaptación individual al ritmo inflexible de 

los ciclos cerrados, falta de cupo en los planteles, etc. 

lo que da por resultado: frustraciones personales y socia

les, desperdicio económico en las inversiones del Estado -

destinadas a la educación y la r.ecesiclad <le mayores oport_!! 

nidades, aumento de la oferta educacional y de nuevos sis

temas que abran las posibilidades y c<:pacidades de la ense 

ñanza media superior. 

b)- Problemas socio-económicos: los sL;temas educativos están 

rebasando la capacidad y los recursos del pais, la icver -

si6n nacional para atender las üecesi.Jades / demanJa ere -

ciente de eJucaci6c se acerca ¡a al 5U% del ~resupuesto t0 

tal del sector estatal. 
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e)- También se está llegar.do al limite de crecimiento de las 

instituciones educativas que padecen ya graves problemas 

por hipertrofia. La demanda de ensefianza media superior 

rebasa todas las expectativas de capacidad de las instal~ 

ciones actuales; estim~dose un déficit en este nivel de 

215 900 plazas para el año de 1980. 

El mayor déficit se preser.tará sin duda en la provincia, 

y en las ~reas urbanas de los Estados en tlonde se estima 

una demanda no atendida de 105 300 plazas para el año ci

tado, y en donde las inversiones en construcci6n de nue -

vos planteles implica.ria un mayor aumento del presupuesto 

para educación y un mayor costo per c~pita, para satisfa

cer diclia demanda. 

d)- Problemas docentes: Ante la explosión demogr~ica, los -

problemas de enseñanza se agudizan, asi tenemos por ejem

plo el déficit de profesores de enseñanza media superior, 

debidamente capacitados, lo que implica bajos indices de 

eficiencia y alto costo en la formación de nuevos profes2 

res. 

La atención masiva de la enseñanza que impide al profeso~ 

hacer una labor individualizada con menoscabo de su efi -

ciencia y posibilidades de hacer evaluaciones del proceso 

de aprendizaje del alumno. 

e)- Por otra parte, los problemas para coordinar y dar unidad 

a los contenidos de los programas y a los sistemas y m~t.2. 

dos de ensellanza, llevan a la confusi6n y a la anarqu1a -
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de la educación en M~xico, en el ciclo superior de la 

educación media. 

f)- Finalmente, se observa una falta de integración dentro -

del nivel medio .:mperior, en donde cada institución sup!:. 

rior :f;.:t:·ei-ara su demanJc:. con 11rogramas, flanes de estudio 

totalmente diferenLe al ue las dem~s instituciones. 

Por lo que se proyone que haya coml'leta moviliaad entre 

las instituciones que proporcionan educación a este ni 

vel ae tal mc.nera que el estudiante l'Ueda elegir libre 

mente la escuela su.[Je1·ior que desee. 

Con la creación del Colegio de Bachilleres se pretenae -

eliminar este problema, sin embargo, aunque un estudiante de 

dicha institución ~uede ingresar a cualquier escuela superior, 

todavia es un caso .[Jarticular y no general y en algunas ins

tituciones tienen que r·evalida.r o pa!Jar materias que no cur

saron, por lo que subsiste el p·oblema de la integración de 

este nivel, de tal manera que se consideren ciclos termina -

dos. 

Para resolver esta r:::om¡_.,leja proi.ilem~ticil, es urgente ge

neralizar la implantación <le los sislemas abiertos ~e ense -

ñanza, que nos permita incorporar uranaes masas de r .. exicanos 

marginaoos ae los sistemas escolarizaJos tradicionales por -

m~ltifles causas. 
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4.2.- DEMANDA DE EDUCACION EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR. 

La demanda de educación en el nivel medio superior y s~ 

perior ha representado un grave problema en la 6ltima d~cada, 

principalm~nte en el área metropolitana del Valle de México 

y las principales ciudades de los Estados; como Monterrey y 

Guadalajara; lo que por sus caracter1sticas de urgencia1la -

Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Enseñ~ 

za Superior ANUIES, propuso en 1973 la creación del Colegio 

de Bachilleres y la Universidad Autónoma Metropolitana, como 

primer paso para satisfacer la demanda de educación media su 

perior y superior en la mencionada zona metropolitana. 

La creciente demanda de educación media superior se pu.!_ 

de observar por el hecho de que en sólo cuatro años de vida 

académica, el Colegio de Bachilleres proporciona servicios -

educativos a una población de 51 140 alumnos en la zona metro 

politana del Valle de M~xico, de los cuales 35 163 correspo~ 

den al sistema escolarizado i 15 977 al sistema de enseñanza 

abierta. 

La educación media superior se limitaba tradicionalmen

te a las escuelas preparatorias , vocacionales que ten1an un 

car[icter propedéutico para la educación superior. En este -

nivel se realizó una reforma sustancial con l.a creación de -

los Colegios de Ciencias y Hwnanidades (c.c.H.), los Centros 
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de Estudios Tecnológicos Agropecuarios, los Centros de Estu -

dios Cientificos y Tecno16gicos y en .1974 los Colegios de Ba

chilleres. Todas ~stas variantes o modalidades tienen a la -

vez un caracter terminal J propedéutico para la entrada al ni 
vel superior. 

El crecimiento del sistema educativo a nivel medio supe

rior se puede observar en el siguiente cuadro: 

O U A D R O Ne. 14 

ALUMNOS INSCRT'lúS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR EN LA REPU

BLICA MEXICANA. 1970-1976. 

ANO ESCOLAR ALUMNOS INCREMEli'IO INCREMENTO 
INSCRI'lúS ABSOLU'.00 RELATIVO 

1970 - 71 278 404 

1971 - 72 327 399 48 995 85.0 

1972 - 73 393 753 66 354 82.9 

1973 - 74 456 944 63 191 68.2 

1974 - 75 544 450 87 506 102.3 

1975 - 76 607 058 62 608 89.6 

FUENTE: Estadistica B~sica de la Educaci6n, S.E.P.-1976. 
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La pobl?r,i6n escolar atendida en el nivel medio superior 

en toda li iBeptlblica que en 1960 era de 63 928 alumnos pasa 

a 120 513 en 1965, a 278 404 er.. 1970 ,, a 607 058 en 1976, lo 

que significa un incremento del 76% en solo cinco años. 

Estas cifras nos muestran el enorme esfuerzo realizado -

por el pais para dar acceso a la educación en este nivel a -

una población c0da vez ma,or en nfunero. De acuerdo al censo 

de 1970, el 65% de nuestra población es menor de 2) aiios, lo 

cual representa vara el futuro una gran demanda potencial en 

el nivel medio b~sico 1 superior (secundaria y bachillerato), 

que sin duda se incrementar~ notablemente en los próximos 

afios. Ante estas circunstancias, el esfuerzo del Estado ten 

dr~ que ser mayor en cuanto a la aplicaci6n de recursos fi -

nancieros para satisfacer la demanda de servicios educativos, 

ya que el Estado absorbe aproximadamente el ti7% de la pobla

ción escolar de nivel medio superior. 

En la siguiente gr~fica observamos el comportalÍlíento del 

nivel medio superior: 
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Como se ve en la gráfica anterior la demanda real y sati~ 

fecha de educación en el nivel medio superior es una linea a~ 

cendente con una pendiente de 45 grados, el mayor incremento 

se registró en el año escolar 1974-75. en virtud de ~ue se a_!! 

ment6 la oferta con la apertura del Colegio de Bachilleres, -

pues la demanda aumentó de 279 000 alumnos inscritos en el año 

escolar 1970-71 a 607 050 en 1975-76 y se calcula que para -

1978 habr~ una inscripción de 1 300 000 estudiantes. 

'CUADRO He. 15 
CRECTMIEN'ro DEL SISTEMA EDUCATIVO DE NIVEL MEDIO SUPE -

RIO? EN LOS ESTADOS (MILES). 

Afio ESCOLAR POBLACION INCRF:MEN'ro IlieREMEN'ro 
ESCOLAR ABSOLU'ro RELATIVO 

1970-71 74 299 

1971-72 88 653 14 354 83.1 

1972-73 103 350 14 697 86.4 

1973-74 117 848 14 498 87.2 

1974-75 145 843 27 995 80.8 

1975-76 162 628 16 785 89.5 

FUENTE: La Enseñanza Superior en M~xico. ANUIES 1970-76. 

Como se ve en el cuadro anterior, el crecimiento del si;! 

tema educativo a nivel medio superior en los Estados, de 1970 

a 1976, ha sido muy considerable, pues el incremento relativo 

de un año a otro •• ha aiae ••a•r del 80 ~ • 
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En relación a la demanda futura en el t1"vel nedio ~upe -

rior, se necesi tarfl contar con vna capacidad adicioni:>.l de pl~ 

zas como se· obse:rva en el siguiente cuadro: 

CUADJO !f". l.6 

CAPACIDAD ADICIONAL NECESARIA 1978 - 1990 

(miles de plazas) 

AR E A METRO POL ITA NA 

A.Ros C. DE MEXICO l>x:JNTERREY GUADALAJARA !<ESTO DEL PAIS 

1978 59.8 11.6 7.7 78.8 

1979 70.8 13.7 9.6 91.6 

1980 82.9 16.0 11.7 105.3 

1981 89.2 11.1 12.6 111. 2 

1982 98.6 18.8 14.2 121 .5 

1983 108 .1 rn.6 15.7 131. 7 

1984 117.5 22.3 17.3 142.0 

1985 127.0 24., 18.8 152.3 

1986 137.4 25.9 20.4 162.5 

1987 145.8 27.6 22.0 172.8 

1988 155,3· 29.4 23.5 183.0 

1989 164.7 31.1 25.1 193,3 

1990 174.2 32.9 26.6 203.5 

PUENTE: Estimaciones. 
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Para satisfacer la creciente demanda de servicios educati 

vos en este nivel en la próxima década, el Estado necesitar~ 

disponer de grandes volOmenes d~ recursos financieros. 

4.3.- FINANCIAMIENTO 

Importancia: En los albores de la humanidad, el hombre d.!: 

pende exclusivamente de la naturaleza, ~sta le proporciona -

los bienes para la satisfacción de sus necesidades básicas; 

para obtener estos bienes que generalmente se encuentran en es 

tado natural, su erfuerzo ser~ minimo, pero a medida que la -

sociedad evoluciona, surgen nuevas necesidades que tendrá que 

satisfacer con mayor esfuerzo y con cierta capacitaci6n para 

poder transformar los recursos naturales en satisfactores, 

En W1 principio dicha capacitación pudo haber sido espo!!_ 

t~ea y rudimentaria, como tallar una piedra, confeccionar 

una lanza, curtir una piel, etc., pero a medida que se van de

sarrollando las.fuerzas ~roductivas y evoluciona la t~cnica, 

se necesitan m~s conocimientos, mayor capacitación; por lo que 

actualmente es una necesidad imperiosa la capacitación de re

cursos humanos, con el fin de aumentar la productividad, si -

queremos satisfacer un mayor n<unero de necesidades 1 salir -

del subdesarrollo. 
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La ca¡ aci.taci611 de los rectu'sos humanos se loura :: tt av6-;; 

de la educaci6n, para lo cual. necesi ta1nos contar con recursos 

financieros; la combinación de recursos naturales, humanos y -

financieros, encaminados a la satisfacción de necesidades, nos 

conducir~ ., la elevación del nivel de vida y por lo tar:.to, al 

bienestar social. 

Partiendo de las consideraciones anteriores, podemos lle

gar a la conclusión de que debemos dar mayor importancia al fi 
na.1ciamiento de la educación si no queremos rezagarno.s del pr~ 

greso. 

Generalmente se consideran los x;ecursos financieros dedi

cados a la educación como un gasto y no como una inversión, C2, 

mo realmente es, porque la asignación de recursos monetarios a 

la educación es m~s una inversión que un gasto. Al respecto, 

Alfred Marshall, considera el financiamientc#la educaci6n como 

una inversión nacional diciendo: "El acierto que supone gastar· 

fondos ~~blicos y privados en la educación, no se mide por los 

frutos directos únicamente. El dar al pueblo oportunidades m!:!:. 

cho mayores y el ponerle en condicio1!.es de aprovec~1ar sus apt!_ 

tudes latentes, es una inversión provechosa en si misma11 • De -

manera an~loga, Pigou insistia er. que la educación es una in -

versión que produce unas ganancias muy superiores al inter~s -

no1mal cle un capital invertido en maquinaria e instalaciones -

industriales. 121 

121 UNESCO. Aspectos Sociales del Desarrollo Económico en Am! 
i·ica L¡;¡lina.- Volumen II.- 1963. 
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Marx, considera a la educación como una inversión altame~ 

te productiva, aunque decia que en los paises capitalistas e~ 

un simple medio de mantener ganancias, mientras que en un pais 

socialista, es un medio para elevar los niveles de vida de las 

masas populares. 

En un plano microeconómico, es decir para un individuo, -

quizá considere a los gastos en educaci6n como un consumo y no 

como una invex·sión, dependerá más de las intensio::es que de los 

resultados; quien realiza gastos en educación para si o para 

sus hijos suele hacerlo con miras a lograr una salisfacci6n 

personal duradera, de indole esencialmente psicológica; pues -

considera que lo que la educación le otorgará en forma de· con~ 

cimientos, aptitudes y actitudes, es un bien de consumo durable 1 

aunque es posible que la cultul'a adquirida le permita el acce

so a empleos mejor remunerados, pero si no se toma en cuenta e.;:, 

te resultado, puede decirse que se trata de gastos de consumo. 

En cambio, se está ante una inversión cuando se emprenden con 

el fin de obtener conocimientos para obtener un ingreso más 

elevado. 

En un plano macroecon6mico, la <lis tinci6n entre consumo e 

inversión debe hacerse más en función de los resultados que de 

las intenciones. 

Para la colectividad que es la que soporta los gastos de 

educación, via impuéstos, dichos gastos tienen efectos análogos 

a los de ur.a inversión, _¡a que la educación tiende a incremen

tar la producti vi<lad del t:cab<ijo. 
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Cuando el Estado destina parte de los recur·sos nacionnles 

a la educaci6n quiere ante todo que se gar·antice un servicio -

p6blico establecido en nuestra legislaci6n, pero estos recursos 

deben considerarse como gasto p6blico de inversión que va a t~ 

ner un efecto multiplicador en la econom1a, a mediano o largo 

plazo. 

Ver en l<~ educaci6n una inversión es cotlsiderarla corno un 

conjunto de fenómenos capaces de ejercer ciertos efectos en la 

economía, por eso, los gastos en educación deben orientarse co 

mo una inversión para impulsar el desarrollo económico, 

~De aqu1, la importancia del financiamiento de la educación 

como un gasto de inversión, que se traduzca en un incremento -

de la producción y en tltima instancia en beneficio social. 

Concientes del problema educativo, los gobiernos postrev~ 

lucionarios se han preocupado por dedicar cada vez más recur -

sos monetarios a la educación y asi tenemos que en 1974 se gast~ 

ban 60 millones de pesos diarios en la educaci,3n y para 1977 es 

ta cifra se elev6 a 165 millones de pesos~ lo que representa un 

incremento del 36.4% en solo tres niios. 
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4. 3 .1.- COSTO BEUEFIClO PO;< ALUMllO 

Dada la importancia del gasto público en educación como 

una inversión, conviene conocer lo que al ~~is le cuesta la -

formación de cada alumno, princíp;ümente et~ el nivel que ven,! 

mos estudiando. 

En 1976, se tenian los siguientes costos: 

CUADRO No. 17 
COS'ID f'OR ALUMNO EN LOS DIFEREHTES NIVELES 

( 1976) 

NIVEL EDUCA- COS'Iú TO'l'AL ALUMNOS ATEN-
TIVO DIDOS (PESOS) 

EDUCACION FRI 13 a11 309 s 681 416 -MARIA 

EDUCACION HE-
7 094 904 113 524 DIA BASICA 

1 

EDUCACION HE-
4 789 189 607 058 .DIA SUPER IO:< 

EDUCAClOl• SU-
PERIOR E 1H -

6 792 381 598 770 
VES'IIGACIOH -
C!Ei;TIFICA 

COSTO / ALU_t! 
NC (PESOS} 

1 590 

6 371 

7 889 

11 343 

FUEI,'l'E: cuadr·o ele.bol aüu co1: d ''tes del }?r:su¡;ues to de Eg1·eso'.) 
de la Fede_t'?Ción, S. U. y C. P •. 1 't 1 '• 
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Los datos del cuadro anterior son muy aproximados y gen~ 

rales de cada nivel educativo, pero nos dan una idea de lo -

que el Estado invierte en cada ·alumno. El costo por alumno -

ser~ cada vez ma1 or si tomamos en cuenta el alza ~ersistente 

de los precios que repercute en los insumos en educación. 

Para el Colegio de Bachilleres tenemos los siguientes -

costos: 

O U A D R O B •• 16 

COSTO ANUAL POR ALUMNO - PLANTEL, DEL COLEGIO DE BACHI -

LLERES - 1976. 

PLANTEL COSTO TOTAL POBLACION ESCO- COS'ID ANUAL 
(PESOS) L.AR POR ALUMNO 

(PESOS) 

PLANTEL 1 24 739 5 854 4 226 

PLANTEL 2 31 253 6 581 4 749 

H.ANTEL 3 32 972 6 811 4 840 

PLANTEL 4 26 941 6 238 4 319 

H.ANTEL 5 27·992 6 944 4 031 

CHIHUAHUA 17 262 3 703 4 663 

\ 

FUENTE: An!lisis Estadístico Financiero 1975 - 76.Subdirec -
ción de Programación y Estadistica del C.B. 

El costo total consignado en el cuadro anterior se cale.!!. 

16 tomando en cuenta los gastos en operación que cumprende: 
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Rernuneraci6n a personal docente 

I~emuneraci6n a personal administrativo 

Prestaciones personal docente 

Prestaciones personal administrativo 

Servicios 

Art1culos y materiales de consumo académico 

Articulos 1 materiales de consumo administrativo 

Otros gastos. 

(no se consideraron los gastos en infraestructura). 

A los gastos anteriores se les l'estaron los ··ingresos por 

:ervicios educacionales. As1 por ejemplo para el Plantel No.3 

Iztacalco tenemos: 
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CUADHO No. 19 

GASTOS DE OPERACION DEL PLANTEL 1¡0,3 IZTACALCO - 1975 -

1976. (miles de pesos) 

G A s 'l' o s 1975 

Remuneración a personal docente 10 183 

RemUileraci6n a personal administrativo 3 530 

Prestaciones personal docente 2 824 

Prestaciones pers,mal administrativo 1 052 

Servicios....................... . . • . 299 

Articulas y materiales de consumo aca 608 
démico 

Articulas y materiales de consumo ad-
ministrativo .. , ....................... . 134 

Otros gastos .......................... . 

Suma :(Le gas tos • •••••••.••.•••••••••••• 18 630 

Menos Ingresos por servicios Educacio-
nales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 3 426 

GAS TO N E 'f O TO TAL 15 204 

1976 

21 553 

6 455 

5 925 

1 962 

458 

1 713 

224 

38 290 

5 318 

32 972 

FUENTE: Análisis Estadistico Financiero, Subdirección ds 
gramaci6n ; Estadistica. C.B. 

De acuerdo a lo ;:mterior, _ en forma gener¡;l, el costo 

anual por alwnno er: el Colegi,1 Je Bachille1·es .i1ar<:. 1976 fu~ -

en p:romeüio de ~ 4 471. 33. Si con ider<1mos a un alullltlo regula~; 

al Colegio le c;.iesta ¡ 13, •1-14.00 su to11n2.ci!m €1! es;:e nivel. 
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En cuanto al origen de los ingresos del Colegio de Bach,i 

lleres, tenemos: 

CUADrl.O 
ORIGEN DE LOS INGRESOS DEL COLEGIO DE BACHILLERES DUI(AN-

TE LOS AÑOS DE 1975 y 1976. 

1975 1976 

COi~CEPl'OS ABSOLUTO RELATIVO ABSOLUTO RELATIV( 

(miles) ( ") (miles) (%) 

INGrmsos TO- 137 703 100.0 268 473 100.0 
TALES 

SUBSIDIO FE- 116 1ÓÓ 84.0 232 240 87.0 
DERAL 

SERVICIOS -
EDUCACIONAL ES 

17 737 13 .o 33 041 12.0 Y OTROS JNGR.!?_ 
sos 
SUBSIDIO ESTA 3 800 3.0 3 192 1.0 
TAL 

" 

FU&i~TE: Subdirecci6n de P.r.'ogramaci6n y Estadistica. 
COLEGIO DE BACHILLERES. 

Como se ve, el Colegio <le Bachilleres que es un organismo 

descentralizado del Estado, tiene como principal fuente de in

gresos el subsidio federal, pues m~s del 80% de sus recursos -

monetarios proviener: dr~ dicha fuente. Esto nos explica la im

portar!cia que debe tener el !]asto educativo como ir.versión que 

acelere nuestro Jc~:a1·rollo ecun6mü:o. 
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4.4.- FINANCIAMIEN'lú DEL SEA DEL COLEGIO DE BACHILLERES 

El Sistema de Enseñanza Abierta como una dependencia -

del Colegio de Bachilleres que es un Organismo Descentraliz! 

do del Estado, obtiene su financiamiento de tres fuentes pri_!! 

cipales: 

a)- Subsidio Federal 

b)- Ingresos por Servicios Educativos 

c)- Otros 

su presupuesto se ejerce por programas en función a su 

organización administrativa y a las funciones que persigue. 

Entre los principales subprogramas del SEA, tenemos: 

a)- Subprograma de la Dirección T~cnica cuya función se en -

carga de la producción de materiales did~cticos como m6-

dulos, guias, audiom6dulos, y telem6dulos. 

b}- Subprograma de la subdirección Acad~mica, que sirve de -

apoyo al sistema y comprende los gastos por asesoria, 1112. 

nitoria y conducción y los gastos de administración de -

cada Centro de Estudios. 

e)- Subdirecci6n de Colll\11licaciones, que se encarga de comuni 

car y relacionar a los estudiantes con el sistema educa

tivo sea a trav~s de un per1odico u otros materiales im

presos que adem~s sirven para orientar y estimular a los 

autodidactos. 
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d)- Subdirección de Servicios, cuyos gastos se orientan a la 

coord;inaci6n administrativa, contrataci6n de personal y 

gastos de mantenimiento, principalmente. 

e}- Control Escolar, cuyas funciones se encaminan a la pro -

gramaci6n de actividades escolares de los alumnos como: 

registro de calificaciones, acreditaci6n, expedici6n de 

certificados, credenciales y otros servicios. 

Es interesante destacar el financiamiento que realizan 

los Centros Asociados al s.E.A., actualmente funcionan siete, · 

centros mediante convenio con el Colegio de Bachilleres, en 

donde se atiende una población de aproximadamente 4 000 auto 

didactas. Ellos pagan la asesor1a a sus alumnos, y proporcig_ 

nan los locales para los círculos áe estudio, lo que represen 

ta una contribución.al financiamiento de la educaci6n y a la 

capacitación de sus trabajadores o empleados como es el caso 

de la compañia Colgate Palmolive •. 

si lo que necesitamos son fuentes de financiamiento de 

la educaci6n, esta seria una forma en que la iniciativa 

privada participe en dicho financiamiento; por lo que se debe 

fomentar la creación de m~s centros de este tipo. 

4.4.1.- COSTO BENEFICIO R:>R ALUMNO 

El Sistema de Enseñanza Abierta del Colegio de Bachille

res, es una experiencia nueva en nuestro pa1s, a nivel medio 
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superiort por lo que en esta primera etapa se ha tenido que ~ 

crear la infraestructura necesaria para hechar andar el sist_s: 

·ma. 

Para crear dicha estructura, ha sido necesario disponer 

de u.na fuerte inversi6n inicial principalmente para la elabo

ración de materiales did~cticos como m6dulost telem6dulos, 

audiom6dulos, compra de televisores para el circuito cerrado 

en cada centro de Estudios, equipo,moviliario para oficina, -

publicidad, etc., por lo que si tomamos en cuenta todos estos 

gastos, llegaremos a la conclusi6n de que actualmente, el COJ! 

to por alumno en este sistema es todav1a alto, en comparación 

con el Sistema escolarizadot pero en la medida en qu¿ se es -

tructure el sisteina en suS4'seis semestres, actualmente solo 

funciona hasta el cuarto semestre, y se cuent1 con toda clase 

de materiales did~cticos, tanto impresos como audiovisuales, 

el costo será relativa.mente menor, por el a.horro en la cons -

trucci6n de aulas, compra de m.oviliario, puesto que se utili

zan las instalaciones del sistema escolarizadot y porque no se 

necesita preparar al personal docente, ya que se utiliza el 

tiempo mal'.'ginal de profesores del sistema tradicional, lo que 

a 1 argo plazo producirá economias de escala. 

Si actualmente al Colegio de Bachilleres le cuesta 

$ J,500 la producci6n de un telem6dulo y$ 1,500 la de un au

diom6dulo, una vez implementado el material de todo el bachi

llerato, este gasto será menor, pues solo se irfi.n reponiendo 

o actualizando los materiales audiovisuales y paquetes didác

ticos que se utilizan en el sistema de enseñanz.a abierta. 
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'¡'•i" 

Por ti.1 timo, si act-ualmente, 17, 321 se han incorporado al 

sist~ma de enseñanza abierta del Colegio de Bachilleres es -

de esperarse que al comprobarse su eficacia la dema.11da se in

cremente notablemente, por lo que deben dedicarse mayores re

cursos económicos a este tipo de enseñanza, 
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CAPI'l'ULO V 

A.- Cli••:::LUSIO••ES. 

1.- E.k la actualidad, es vn imperativo educarse para so

i.n·evivir er. una soc:ie<laJ calla vez. m~s cornplej a. .E:n

te.cuemos la educación como el proceso hwr:ano median

te el cual, el hombre va adquirier.do los usos, cos -. 
tumbres, experiencias, cor.ocimientos cient1.ficos, i 

en yeneral la cultura de las generaciones adultas de 

la sociedad en que se deser.vuelve. 

2.- La capacitaci6n Je recursos humanos es de vital im -

portancia, ya que se considera como un factor esencial 

en el proceso de desarrollo económico. 

3.- lio se puede disociar la educación, del desarrollo eco 

nómico, pues ~a>ta ahora se le ha dado mayor impo1·t~ 

cía al capital tangible y se ha descuiJaco la capac! 

taciór. de recursos humanos, lo que ha trai<lo como 

consecuencia, una baja productividad, que acentúa 

m~s nuestra dependencia con el exterior. 

4,- Sin que los sistemas de enseñanza abierta sean la p~ 

r..acea pai:·a resolver el i~roblerna educativo en 1'1é:x:ico. 

s1 contr·it.>uidin a a;r.l'li.:u· l<i oler ta eJucaLiva 11acleE_ 

do lle!;jar los conocimientos a sector·cs de la pobla -

ci6t:. que r.o íi;:u~ l'o::!i.:i:; .:;sistü· a lii esc11ela o la 1:an 
~ 
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abar:.donado JJOl:' incorpora:cse ó la ;..oi..1lnci6n ecor:6MicE, 

mente oictiva; J..-Or lo que la ensei:a1:z2, ttLierta 11;.ie.::;.e 

ser una al terna ti va de educación y una forma de aba

tir el ~ezago educativo. 

5.- Si en los pa1ses desarrollados; los sistemas de ense 

ííar.za atierta, son una cornplementaci6n a los serví -

cios educ~tivos; en los p8ises de_desarrollo interme 

dio corno f',éxic.:.., el establecimiento ue sistemas abier 

tos ue educaci6r., en todos los niveles; es una nece

sidad social. 

C.- Con la educación aLiierta se aprovecilan las instala -

ciones del sistema escolarizado, con lo cual hay un 

ahorro en la construcción de escuelas; se aprovechan 

también los recursos humanos existentes, y no es ne

cesario hacer nuevas inversiones para la preparación 

de profesores. 

1.- Como se trata de aumentar la productividad, aprove -

chando al m~ximo la capacidad instalada, con los si! 

ternas de educación abierta se generan economias de -

escala. 

8.- Los sistemas abiertos de enseñanza son susceptibles 

de ser aprovechados por cualquier persona de una so

ciedad ir..<lependier.temente de su escolaridad, de su -

nivel f~cor.6mico y de su edad. 

9.- Aut:.que Li educación 2.bierta se le identifica cor. la 

ed'Jcaciór.. cxti·¿¡escol<1.r, la caracted.st:ica ;u.e lo <.lis 
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tinuue es la de impc.r-lir los conocimientos con mayor 

sistematización, para llegar a una es~ecializaci6n -

profesional o a un nivel determir.ado de escolaridad. 

10- 81 sistema de enseñanza abierta funciona con el mini 

mo de requerimientos. No precisa de cuantiosas in -

versiones en edificios porque utiliza la capacidad 

instalada y los tiempos marginales de los servicios 

ya establecidos. El gasto corriente se diluye al 

fincar el servicio educativo en el personal ya exis

tente. 

11- El sistema de enseñanza abierta permite el enlace en 

tre la teor1a y la pr:ictica, entre el trabajo inteleE, 

tual y el manual, logrando un flujo permanente entre 

los centros académicos y los de trabajo, 

12- Considerando.que la demanda potencial de educación en 

todos los niveles para 1982 es de 35 millones, de la 

cual el sistema educativo tradicional solo podria aE, 

sorber una demanda real de 26 millones; la población 

restante. 9 millones puede ser atendida por medio de 

sistemas de educación abierta. 

13- Si actualme:r.te cada año 200 mil jóvenes cumplen 15 -

años de edad sin haber aprendido a leer, ni escribir; 

de no buscar· una solución, ¡;ai·a el afio de 1990 l1ai>r~ 

un rezas o acumulado de 5 600 ooo anali: aue tos que au

men tar~n a los ya existentes. 

14- A ¡.,esé.r del inc.ccnC;i'.i:.o constante de recursos .:.i!':.2.t! -
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cieros destinados al .ramo educativo, pues la federa

ción destina el 41;1. de su ¡;resupuesto para este f1n, 

y se gastan 165 millones de pesos diarios en la edu

cación, el financiamiento, es todav1a bajo, ya que -

el gobierno federal solo destina aproximadamente el 

3% del Producto llacional, mientras que hay paises de 

Am~ríca Latina como l'er<.t con menor ingreso per cflpi

ta que el nuestro') aplica a di'cho f1n el 5% de su 

producto nacional. La UNESCO l'ecomienda destinar 

cuando menos el 4fo del Producto 1~acional. 

15- Adem~s. el financiamiento de la educación en nuestro 

pa1s, no solo es raquítico, sino que los recursos m2. 

netarios destinados a dicho fin, no son utilizados -

óptimamente, es decir, que necesitamos gastar m~s en 

educación, pero t~nbién necesitamos gastar mejor. 

16- La distribución de la educación, ha sido tradicional 

mente m~s desigual que la del ingreso, y el crecimie~ 

to escolar regulado por la sola demanda social ha ll~ 

vad.o a crecientes distanciamientos, tanto em:re regi,2 

nes geogr~f icas como entre el medio l'l.!l'al y el urbano 

o E:mL.c los diversos ;1·upos ele ingreso. 

17- uo exisle 11na ~~laneaci6n e.;:.uc:ativa en funci6n del de

SalTOllo econ6mico, no hay un equilibrio er.tre la ofeE_ 

ta y la demand;:i de recursos hwr.anos, pues en la ::e -

tual e ta¡Ja de J:ucs tro c.'esarrollo, necesitamos prepa-

~ar m:is tl!cr.ícos Je nivel 11edio, y er.marcar la flane¿ 

ci6r: ..?.e la eJucaci6Y-. er. u:r. iil?.n de desarrollo ee;on6mi 
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18- Se ha tratado de resolver el proülema edvcativo con -

la simf>le e~q,ansi6n lineal de los sistemas formales -

exister..tes; se han aerramado miles de millones de pe

sos para el ramo educativo, pero en realidad el pro -

blema debe verse desde el punto Je vista de la "tota

lidad", porque solo de ese modo, se resolver~ no solo 

cuantitativamente sino a la vez cualitativamente, en 

armonia con las dem~s varia~te~ que en él intervienen. 

19- El rezago educativo en todos los niveles, es uno de -

los principales problemas de la educaci6n. Asi por -

ejemplo, para 1977 se calcula que todav1a exist1an.a! 

rededor de 6 millones de adultos analfabetos totales. 

A estos hay que añadir 12 millones con primaria inco~ 

pleta y desertores que constituyen los analfabetos 

funcionales. 

20- En cuanto al nivel de escolaridad en nuestro pa1s, se 

estima que m~s del 70io de la población no ha alcanza

do a cursar el 4º grado de primaria, lo que se tradu

ce en el bajo nivel cultural y por lo tanto la falta 

de capacitaci6n para el trabajo. 

21- Actualmente, el sistema educativo nacional atiende 

una población escolar de aproximadamente 18 millones 

de educandos, sin embargo, el aumento de la población 

aunado ~ graves rezagos en ciertos sectores, hace que 

m~s de 2 millones de niños no encuentren cupo en las 

escuelas primd.rias, que 6 millones de adultos sean 

anull't-'betos, que 13 millones r:o hayan terminado la 

primar i ~.. ~F': 9 mi llor!es no terininaron la secunda.ria 
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y que un mil16n de mexicanos desconozcan la lengua -

espai1ola. 

22- Considero al 1~ivel Medio Superior {Bachillerato), C!!. 

mo el eje de los dem~s niveles, porque es el filtro 

hacia el nivel superior o hacia las diversas activi

dades de los sectores de la economia, por lo que es 

de gran importancia proporcionar una capaci taci6n 

técnica a este nivel. 

23- El nivel medio superior atiende una población esco 

lar de aproximadamente 700 000 alumnos en sus dife -

rentes modalidades. 

24- El Colegio de Bachilleres que es la institución m~s 

importante en cuanto a la atención'' de enseñanza abi~ 

ta en este nivel, atiende actualmente 17 321 autodi -

dactas. 
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B. - l<SC01'~ifüDACIOHES. 

1.- La educación, por su misma naturaleza es una empresa 

de alto interés social en la que todos, por necesi -

dad, estamos comprometidos, autoridades, maestros, -

estudiantes y sociedad en general, y no solo la rede 

raci6n, por lo que debe buscarse la participación 

mas directa de todos los sectores sociales. 

2.- El problema fundamental de casi todos los paises sub 

desarrollados, no es la pobreza de sus recursos natu 

rales, sino el desarrollo de sus recursos hwnar..os y 

México no escapa a esta cor.sideraci6n, por lo que 

una de las tareas primordiales debe ser la elevación 

de su capital humano, que considero m~s importante -

que cualquier otro. 

3.- El problema educativo en México, es un problema an -

cestral, derivado de nuestro proceso histórico, cuya 

solución necesita otras alternativas y una de ellas 

es la educación abierta que deber! intensificarse 

desde la primaria has.ta el nivel superior. No se tr~ 

ta de sustituir el sistema tradicional por el siste

ma .. de enseñanza abierta, sino de que los dos siste -

mas coexistan y el segundo aproveche la infraestruc

tura existente, y atienda la demanda acumulada en to 

dos los niveles. 

4.- Establecer de imnediato, an todos '!.os niveles y en -

todas las instituciones sistemas abiertos de ensefian 
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za con el objeto de da:r mayor oportunidad educativa 

a todos los sectores de la poblaci6n, es una urgente 

necesidad, pues el sistema tradicional será incapaz 

de dar cabida a la potlaci6n escolar en los próximos 

años. 

5 .- Que se fortalezca el car~cter democr~tico y popular 

de la educación, a trav~s de sistemas abiertos de el! 

señanza, como u.na forma de redistribución del ingre-

so. 

6.- Las er.ipresas, in<l\lstr•ius o fábricas, deben propiciar 

la capaci taci6n de sus trabajadores :=: través de la -

educación i;lbierta, };Jorque con ella obtendrtm mayor -

productividad; por lo que debe establecerse como una 

obligación legal para los patrones. 

7.- La ausencia de hfibitos culturales, el clesconocimien

to de métodos de aprendizaje y de mecanismos adecua

dos de estudio, son factores limitan.tes de la efica~ 

cia de l..oa; sistern~s de enseñanza abierta, que debe -

rful superarse a corlo plazo, por lo que, para que los 

sistemas abiertos de educación Fcedan operar con efi 

ciencia, se evite la desersión, y por lo tanto el 

desperdicio de recursos, Jebe incluirse un curso so

bre métodos de estudio y autodidactismo, como una ma 

teria mfis del vrograma en el primer aho o los tlos 

primeros s~nestres, según el plan y el nivel; pues 

de este modo sé estar~ fomentando la educación perm_!! 

nente, al hacer una realiG.ad ese tipo de h~bitos. 



8.- Ademtls del p;:·o~·lemi'\. de la satisf'acci6n J.c la Gennf'.dn 

<le eclucac:i.6r., nuestro pa1s se enfrer.ta al p:;:-oblema -

del desempleo o subeml->leo profesional, por lo que es 

una urgente necesidad relacionar cada vez m~s las ins 

tituciones educativas con la realidad socioecon6mica 

del pais; regulando di.ferencialmente el crecimier..to 

de.los diversos niveles y tipos de enseñanza, desa -

rrollando la capacidad ilim:i. tada que i:iene la educa

ción, sobre todo la tecnológica, para generar empleos 

y especialmente promoviendo la investigación y la 

innovaci6n técnica que haga evolucionar la estructu

ra del empleo, 

9.- Es urgente la planeación de la educación en todos sus 

niveles, para atender las exigencias m1nimas de las 

transformaciones de la estructura económica, de tal 

manera que responda a los requerimientos de nuestro 

nivel de industrialización y no dejar crecer arbitr~ 

riamente algunas profesiones que generan desempleo -

y por lo tanto desperdicio de recursos económicos. 

10- Debe contemplarse seriamente el problema de la rela

ción de la educación con el empleo que, en lo cuali

tativo y en lo cuantitativo, se torna m~s grave. El 

desajuste cuantitativo debido a la carencia de emple~ 

est~ teniendo efectos importantes para la movilidad 

social, la distribución del ingreso y el valor de los 

diversos tipos de educación en el mercado de traba -

jo. 
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11- La erogaci6n que el gobierno realiza por concepto de 

educaci6r., no debe cor.siderarse como un gasto, sino 

como una inversión, ya que la educación tiene la dui! 

lidad de ser un bien de consumo, al proporcionar un 

beneficio cultural inmediato, y un bien de inversión 

porque capacita para intervenir en las actividades -

econónicas, aumentando la productividad, benefici~n

dose no solo la persona que se prepara sino a la eco 

nom1a en general. 

12- Debe establecerse legalmente la participación de la 

iniciativa privada en el protle1Ja educativo, ya que 

es la directamente beneficiada; su participación de

be ser capacitando a sus trabajadores o contribuyen

do directamente en el financiamiento de la educación 

a trav~s de patronatos. 

13- Que el Departamento del Distrito Federal participe -

en el financiamiento de la educación, ya que es de -

las entidades que menor porcentaje de su presupuesto 

dedica al ramo educativo y es la que tiene mayor pr~ 

supuesto. Actualmente solo construye edificios eSC2, 

lares y los demfis gastos los hace la Federación, por 

lo que consideru que estl'l. en una situación de privi

legio. 

14- Hay que incorporar lo rnl'l.s rl'l.pido posfolc al proceso 

cultural a los 6 millones de analfabetos incluyer..do 

a los que no hablan espafiol a trav~s de plar.es con -

cretas y urgentes de alfo>.i.Jetizaci6n, sin mecJ.idas se-
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xenales sensacionalistas. 

15- Generalmente se considera el ciclo Superior de la 

educación media como un ciclo propedéutico hacia la 

educación profesional, pero como un alto porcentaje 

de estudiantes no puede continuar estudios superiore.!4 

debe dti.rseles una capacitación que les permita inco~ 

porarse a la vida económicamente productiva. 

16- No existe un sistema Ílllico que permita la equivalen

cia y el reconocimiento oficial, a nivel medio supe

rior, con una total discordancia en los planes de es 

tudio que no se adaptan a la realidad, por lo que es 

urgente la necesidad de implantar un tronco comful de 

bachillerato en todo el pais. 

17- Frecuentemente se concibe la capacitación en el nivel 

medio Superior, como un agregado al plan de estudios 

y esto ha producido que se subestime la labor de cap!: 

citación y al mismo tiempo se ha limitado la relación 

aprendizaje teórico y las actividades de adiestramien 

to, pues es un error intentar reproducir dentro del -

aula las condiciones de trabajo y las instalaciones -

que corresponden a la actividad real a que deber~ en

frentarse el estudiante; por lo que debe relacionarse 

estrechamente la capacitación con la realidad. 

18- Que se fomente la creaci6n de "Centros ASociados", en 

todos los niveles educativos, como los que funcionan 

en el Sistema de Ensefianza Abierta del Colegio de Ba

chilleres, como una forma de participación de la ini-
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19- Para resolver el problema del l'ir.;:u~ciar.licr..to Je 12 -

educación el Estado tleber~ destinar cuando menos el 

[.fe del ¡;roclucto nacior.al, pues actualr:1ente tan solo 

dedica el 4x;. 

20- Vincular la educc:.ci6n a los oojetivos nacionales y -

necesidades del óesarrollo econ6mico, debe ser un ok 
jetivo primordial de la pol1tica educativa, si quer~ 

mos salir del subdesarrollo. 
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