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Introducción 

La educación de adultos en México ha sido tradicionalmente ponderada, al menos en 

el discurso, como un instrumento clave en manos del Estado para abatir el rezago 

educativo, y por ende, como parte medular de las políticas de bienestar y desarrollo 

social orgánicamente integradas al proyecto modernizador del Estado. Asimismo, en 

el seno de las instancias oficiales encargadas del diseño, instrumentación, 

actualización y evaluación de la política educativa dirigida a la población adulta del 

país se ha construido un discurso y una imagen en torno a las tareas de la educación 

de adultos que tienden a exaltarla -al igual que buena parte de la labor educativa 

emprendida-por el Estado- casi como un apostolado, como una noble tarea que va 

en pos de aquellos menos favorecidos, incluso olvidados o excluidos del desarrollo, 

para "rescatarlos" del rezago social en el que viven. De tal discurso e imagen en 

torno a este rubro de la actividad educativa oficial se desprenden también, en el nivel 

del discurso y las imágenes, una serie de elementos que conforman hipotéticamente 

el perfil, vocación y tareas de los educadores que han de abocarse a tan noble 

actividad. 

Sin embargo, es frecuente encontrar que en las instituciones educativas a las que les 

atañe el desarrollo de la educación de adultos priva un frío desdén hacia el perfil 

pedagógico y profesional de los educadores de adultos, se estimula poco o nada el 

descubrimiento y desarrollo de la vocación educativa de los mismos, y se limitan -a 

veces en forma absurda- e incluso se niegan los apoyos y estímulos que éstos 

educadores requieren para el desarrollo de sus tareas en favor de los adultos. De 

hecho, es usual que quienes resultan generalmente reclutados para el desempeño 

de esas tareas sean estudiantes de nivel medio superior o superior, los cuales casi 
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Introducción 

siempre se enrolan con la exclusiva finalidad de acreditar su servicio social o cumplir 

algún otro requisito "de trámite" para egresar del bachillerato o la licenciatura. Este 

hecho, aunado al escaso o nulo interés de las instituciones educativas encargadas 1 

en formar y/o capacitar recursos humanos de alto nivel con un perfil pedagógico y 

profesional acorde a las necesidades reales de los adultos mexicanos y con una 

verdadera vocación educativa y de servicio, se traduce en un panorama realmente 

desolador para la educación de adultos; privada, además, de recursos 

presupuestarios y condenada al triste rol de "patito feo" de la educación oficial. 

En este contexto y situación de la educación de adultos en México es que se 

enmarca la experiencia pedagógica que se reporta aquí, y es a partir de tal realidad 

que cobran sentido cada uno de los elementos, afirmaciones, dudas, interrogantes, y 

seguramente contradicciones con las que está hilvanado el presente texto, el cual 

atestigua, pese a las limitaciones personales en la formación académica, los 

problemas concretos (de orden personal, profesional y familiar) que aplazaron mi 

proceso de titulación, y las carencias en términos de actualización teórica y 

profesional. No obstante, ha emergido también una vocación consolidada a favor de 

la educación de adultos, enriquecida enormemente por la experiencia concreta e 

insustituible de trabajar a favor de, y hombro con hombro con quienes asumen el reto 

de retomar sus estudios en una etapa de la vida en que se acumulan, una tras otra, 

las crisis a que nos sujeta la vida contemporánea en nuestro país. 

1 Me refiero fundamentalmente al Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (lNEA), y a la Dirección de 
Sistemas Abiertos (DSA), dependiente de la Dirección General del Bachillerato (DGB) de la SEP. 
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Introducción 

Tengo la convicción de lo relevante que es -al menos para mí- el dejar un registro 

escrito y mínimamente estructurado que dé cuenta de las vivencias, logros, 

sinsabores y expectativas que dejaron 9 años de trabajo en el Programa de 

Educación Abierta de la empresa farmacéutica Smithkline Beecham de México, S.A. 

de C.V., específicamente coordinando las tareas educativas del nivel de Preparatoria 

Abierta para los trabajadores de la empresa, y que son parte de una trayectoria que 

llega ya a los 23 años de experiencia (desde 1981) en el trabajo educativo con 

adultos en los niveles de Alfabetización, Primaria, Secundaria y Preparatoria 

AbiertaS:-E>e-modo que, para-fines de este reporte~presento-en-et-primer ~capítulo las 

características generales del Sistema de Preparatoria Abierta -una panorámica de 

su desarrollo histórico, su funcionamiento y estructura actuales, el Plan y Programa 

de Estudios, entre otros aspectos- según lo consignan los documentos oficiales 

expedidos por la Secretaría de Educación Pública y que establecen las políticas y 

lineamientos que rigen ese rubro de la educación oficial. 

El segundo capítulo está dedicado a presentar una visión panorámica del 

surgimiento, desarrollo y organización de la empresa sede del Programa cuyas 

actividades reporto aquí, y como parte de la información necesaria para la 

comprensión de las características específicas de dicho programa, y por ende, de la 

experiencia pedagógica desarrollada en él. Por último, en el tercer capítulo se hace 

una descripción general de la planeación, instrumentación, desarrollo y resultados 

del Programa implementado, además de dedicar una porción significativa de dicho 

capítulo al análisis de la experiencia en términos de las consideraciones teóricas y 
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Introducción 

metodológicas que me parecieron pertinentes y relevantes para explicar las 

especificidades de la experiencia pedagógica reseñada. 

Para terminar, quiero expresar mi agradecimiento a Smithkline Beecham México S.A. 

de C.V. por el interés genuino y los amplios apoyos brindados al personal que 

participó en este proyecto, a quien esto escribe y al equipo de educadores que tuve 

el privilegio de coordinar a lo largo de esos nueve años de rica e intensa experiencia 

educativa. Hoy día ya no es fácil ni usual encontrar empresas en las que tengan 

cabida y estímulo este tipo de iniciativas para elevar el nivel escolar de los 

empleados que laboran en ellos. Y por supuesto, de manera especial, quiero 

agradecer a la UNAM, y en especial al Colegio de Pedagogía de la Facultad de 

Filosofía y Letras, el haber sido y continuar siendo un espacio único, rico, complejo, 

lleno de desafíos y de gente soñadora, capaz de generar y estimular iniciativas para 

desarrollar las potencialidades y proyectos de muchas personas y generaciones 

comprometidas con la transformación de la realidad de nuestro país: su Espíritu 

habla hoy todavía por nuestra raza. 
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CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA 

DE PREPARATORIA ABIERTA 

Capitulo 1 

El marco institucional que aquí se reporta está dado por las características 

generales del Sistema de Preparatoria Abierta de la Secretaría de Educación 

Pública (SEP), cuyos principales rasgos, estructura y funcionamiento se presentan a 
- -

continuación. 

PANORAMA HISTÓRICO 

La estructura y funcionamiento del Sistema de Preparatoria Abierta (SPA) acreditado 

por la SEP en su organización actual, es fruto de diversas modificaciones y 

adecuaciones en la historia reciente. 

Cabe recordar que desde 1952 funcionaban las llamadas Escuelas Preparatorias 

Federales por Cooperación, debido a que recibían apoyo financiero de la Federación 

para su funcionamiento y eran controladas por el Departamento de Estudios 

Universitarios, subordinado a la Dirección General de Enseñanza Superior e 

Investigación Científica. Dichas preparatorias fueron adscritas a la Dirección de 
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Capitulo 1 

Educación Media cuando en 1972 se creó la Subsecretaría de Educación Media 

Técnica y Superior.1 

En 1973, y en el contexto de la Reforma Educativa impulsada por el gobierno del 

presidente Echeverría, se llevaron a cabo diversos cambios en el ámbito de ta 

enseñanza para los niveles de Educación Media y Media Superior, acordes con los 

objetivos entonces propuestos en el nivel básico, entre los cuales destacan: 

• Lograr una formación humanística, científica y técnica. 

• Desarrollar la capacidad de aprender a aprender. 

• Ofrecer los fundamentos para una formación general de preingreso al trabajo. 

A continuación se presenta el organigrama de la Dirección General de Educación 

Media Superior (DGEMS, marzo de 1984). 

Figura 1. Dirección General de Educación Media Superior 
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1 Subsecretaría de Educación Superior e Investigación Científica (SEP), (1994), p. 3. 
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La Dirección General de Educación Media Superior permaneció con la misma 

estructura hasta diciembre de 1993, tiempo en que se inició un periodo de trabajo 

que permitió la creación de la Dirección General del Bachillerato (DGB),2 con la 

organización vigente hasta la fecha (ver Figura 2). El sistema de Preparatoria 

Abierta depende de la DGEMS. 

Figura 2. Dirección General del Bachillerato 

~ 
1 

. 
1 
1 

'V.U.COIY 

11 ~- !j 
....... ~-~~¡ -·~~~-~ 

1 -----.! 
Dl•M1AICll10• 

•C111&11C.U 

UUtaTCA 

1 

; ¡ OD..aTMIVITO OC 1 
l\IAl.UIOCU 

'6.GUllllCllTO J 

2 Diario Oficial de la Federación, (1994). 

OP&UllClllOI( 

OICllUCIDll T 
.Cf-sl 

u~ 

13 

-

. 
l. 

1 

L_ 
1 

-CX.CI 

-Ma'-

1 

Dl•AllT_,,,111 

r.u.~· -a:-
..._ 

r;; .. ,.ucino .. _, - .... 
fll(':C11411T~DC 

c ..... . .... 

1 

IUIOlllU'mll 

~ 

1 

ODMIMllVll• _,_1111. 
MIMOO.ILDM!O 

OC•'llllAlaKI .. 

..,.., ...... 
,.OCllOI 

.,(alllCllll 



Capitulo 1 

FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL BACHILLERATO 

1. Establece políticas educativas y define acciones tendientes a elevar la calidad 

de la educación media superior en sus diferentes modalidades, propias de los 

subsistemas dependientes de la DGB. 

2. Propone y verifica el cumplimiento de las normas pedagógicas, contenidos, 

planes y programas de estudio, métodos, material didáctico y mecanismos de 

evaluación para la educación media superior. 

3. Diseña y desarrolla programas para la superación académica del personal 

directivo del plantel y del personal docente que imparte educación media 

superior en los subsistemas de bachillerato de la SEP. 

4. Establece y mantiene actualizadas las normas y lineamientos relacionados con 

el registro y la certificación de estudios con validez oficial. 

5. Genera mecanismos de comunicación con las diversas instituciones que 

imparten educación media superior en el país, para la realización de proyectos 

que tiendan al mejoramiento de la educación que se imparte en este nivel. 

6. Propone mecanismos de vinculación entre el nivel de educación media superior 

y los ciclos educativos que le anteceden y le siguen con el fin de propiciar una 
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Capitulo 1 

adecuada coordinación y un mejor funcionamiento de las instituciones de este 

nivel. 

7. Atiende la orientación escolar, vocacional y ocupacional en el nivel medio 

superior, con base en los lineamientos establecidos en el Sistema Nacional de 

Orientación Educativa. 

8. Planea, organiza, dirige, controla y evalúa el desempeño de las tareas 

encomendadas a la Dirección General del Bachillerato. 

9. Propone lineamientos y estrategias para promover intercambio de productos y 

experiencias académico-administrativas entre las diversas instituciones del 

nivel, con el fin de mejorar los servicios educativos que se ofrecen. 

1 O. Vigila que el cumplimiento de los programas institucionales cuenten con el 

apoyo necesario de recursos humanos, materiales, financieros y técnicos, 

mediante una adecuada coordinación y optimización de los mismos, 

11. Crea y conserva un ambiente adecuado para que el personal de la entidad 

pueda trabajar con eficacia y eficiencia en el logro de los objetivos 

organizacionales. 
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12. Organiza eventos académicos que tiendan a brindar apoyo a otras instituciones 

educativas, con objeto de mejorar la calidad de la educación abierta y a 

distancia. 

13. Vigila el desarrollo de los programas sustantivos y de gestión interna, para que 

su cumplimiento se ajuste a las políticas, lineamientos y la normatividad 

aplicable en materia educativa, propiciando que los servicios sean de calidad. 

14. Canaliza de acuerdo con las políticas, normas, lineamientos y procedimientos 

establecidos por la Secretaría, las aportaciones federales a las instituciones 

educativas que impartan educación media superior. 

15. Participa en la vialidad del establecimiento de nuevos centros educativos que 

impartan bachillerato en sus diversas modalidades. 

16. Mantiene informada a la Subsecretaría de Educación Superior e Investigación 

Científica acerca del desarrollo de las funciones del área. 

De acuerdo con el organigrama presentado (ver Figura 2, supra), la Dirección 

General del Bachillerato tiene a su cargo tres Direcciones: 

• Dirección de Operación y Financiamiento (DOF) 

• Dirección de Coordinación Académica (DCA) 

• Dirección de Sistemas Abiertos (DSA) 
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La mayoría de los trámites académico-administrativos para la implementación del 

trabajo profesional aquí reportado se llevaron a cabo a través del contacto con esta 

última Dirección. 

Figura 3. Organigrama de la Dirección de Sistemas Abiertos 
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Capitulo 1 

FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS ABIERTOS 

1. Elabora el Programa Operativo Anual de la OSA y lo presenta a la Dirección 

General. 

2. Propone a la Dirección General las normas, políticas y lineamientos para el 

funcionamiento y desarrollo de la educación no escolarizada (abierta y a 

distancia). 

3. Promueve el intercambio de experiencias en materia de educación no 

escolarizada y lleva a cabo convenios y programas en colaboración con otros 

organ~smos del sector p_úblico y_privado _a nivel_nac!onal e internacional. 

4. Asesora a las dependencias e instituciones para el desarrollo y operación de 

modelos educativos no escolarizados. 

5. Planea, organiza, controla y dirige el Bachillerato No Escolarizado (BNE) que 

opera la Dirección General del Bachillerato. 

6. Diseña, desarrolla y propone planes y programas de estudio, materiales 

didácticos, modelos de asesoría y de evaluación del aprendizaje para el BNE. 

7. Desarrolla y establece en coordinación con otras entidades y dependencias 

correspondientes, los procesos de registro, acreditación y certificación de 

estudios del BNE. 

8. Coordina con las entidades y dependencias correspondientes, los procesos de 

impresión, distribución y comercialización de los materiales didácticos del BNE. 

9. Elabora, imprime y distribuye los instrumentos de evaluación del BNE. 
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10. Coordina la captación de ingresos propios que por concepto de la prestación de 

los servicios del Bachillerato no Escolarizado obtiene la Dirección General del 

Bachillerato con base en la normatividad establecida. 

11. Evalúa en coordinación con las entidades y dependencias correspondientes, el 

cumplimiento de las normas y lineamientos que regulen BNE y propone las 

medidas correctivas que sean pertinentes. 

12. Mantiene la comunicación y se coordina con las demás áreas de la DGB para el 

mejor desarrollo de las funciones de la OSA. 

13. Mantiene informada a la DGB acerca de las funciones del área.3 

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA 

La Preparatoria Abierta es una alternativa educativa que permite iniciar o concluir el 

bachillerato. Tiene como finalidad generar en el estudiante el interés y las 

habilidades de aprender por sí mismo, y que sea él quien responda a sus 

inquietudes y dudas a través de la investigación y el estudio. 

Entre sus características se encuentran: 

• No hay examen de admisión. 

• No hay límite de edad para iniciar o concluir. 

• No se requiere de un promedio mínimo para ingresar. 

• Durante todo el año están abiertas las inscripciones. Dos veces al mes. 

3 Subsecretaría de Educación Superior e Investigación Científica, op. cit., p. 47. 
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• Cada estudiante puede elegir las materias de acuerdo con el interés personal. 

• No se establece límite de tiempo para terminar el ciclo, lo que permite avanzar 

según la capacidad, el ritmo, la disponibilidad de tiempo y las metas 

personales. 

• No es necesario asistir a lugares específicos ni apegarse a horarios fijos para 

realizar los estudios, aunque la SEP ofrece apoyo a través de asesorías 

impartidas en las propias oficinas o en Centros autorizados por la misma. 

• Es posible estudiar y trabajar al mismo tiempo, o combinar con otros estudios 

en el nivel técnico. 

• El servicio se proporciona en todo el país. 

INSCRIPCIÓN AL SISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA 

Procedimiento 

Toda persona que aspire a cursar sus estudios de Educación Media Superior a 

través del Sistema de Preparatoria Abierta, deberá asistir a la platica informativa, 

que es una acción programada por la Dirección de Sistemas Abiertos (OSA) para dar 

a conocer los trámites que se deben realizar desde el ingreso hasta el momento de 

la certificación, así como los derechos y obligaciones que se adquieren. 

El interesado recibe un volante de registro para asistir a la plática en la oficina de 

Preparatori~ Abierta que sea de su conveniencia, indicándole la fecha, el lugar y la 

hora. Dicha plática tiene como finalidad que el usuario conozca: 
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1. La información básica necesaria sobre las características del Sistema. 

2. La responsabilidad que implica el estudio independiente. 

3. Los elementos didácticos y académicos que la institución pone a su 

disposición para facilitarle el proceso de aprendizaje. 

4. Los trámites administrativos que debe realizar para inscribirse y solicitar 

exámenes. 

Al finalizar la plática se le entrega un comprobante de asistencia con la firma de la 

persona que llevó a cabo la conducción de la misma, con él puede tramitar su 

inscripción y su credencial y posteriormente solicitar sus primeros exámenes.4 Las 

sedes en que dichas pláticas informativas se imparten, así como dónde se aplican 

los exámenes, se encuentran en diversos puntos de la ciudad a fin de facilitar el 

acceso de los usuarios a tales servicios. La información sobre dichas sedes que se 

suministra a los estudiantes se presenta a continuación en la Figura 4: 

•Dirección de Sistemas Abiertos (SEP), (1996). 
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Figura 4. Sedes para Plática Informativa y Aplicación de Exámenes 

DIREcaÓN ~~Ms ABIERTOS; ' 
DomÍañcr. j~ Maóa Rico No. 221 , Colonia Del Valle. 
C.P. 03100, Delegación Benito Juárez (ver croqlis anexo). 

Horarios: 

MayomclfEdld Menores dt Edad 

Lunes . JO:OOboras Manes 10:00 horas 

Martes . 16:00 horas Miércl*s 16:00 horas 

Miércoles JO:OOhoras 

Jueves 16:00 horas 

V"ianes IO:OOhoras 

ESaJEl.As_ sEl\JNDAAIÁS . 

Horario de AteJlción: Sábado y Domingo de Aplicación 10:00 y 12:00 horas 

Escuela Secundaria No. 4 MAYORES MENORES 
Escuela Secundaria No. 8 • MAYORES MENORES 
Escuela Secundaria No. 22 MAYORES MENORES 
famla SecundarÍ<! No. 59 MAYORES MENORES 
E.~uela SecunJaria No. 8 l MAYORES MENORES 
E.~ucla Secundaria No. 196 MAYORES MENORES 
Esi:ucla Secundaria No. 305 MAYORES MENORES 

'- -·--·- -

+- Churubllsco _. 

Félix Cuevas _. 

t>OMiauOS 

. SEDE Dirección 

Ese. Sec. No.4 "Masés Sáenz". 
Ribera de Sn.Cosme Col. Sla. Ma. la 

~ -- -Ailera. AN COSME. Tcms ':...i 
Av. 1 , de Mayo 172 y Cde 4, Col . 

Ese. Scc. No. 8 .. fomá.\ 
San Pe<io de los Pinos lii SAN 

Garrigué Masarik" 
PEDRO DE LOS PINOS 

Ese. Sec. No. 22 ~O. lnfP!· i Canonbt SIN Cd. ... 
. IZT APALAPA. 

AOOrés Molina 4433 Viaduckr Pildad 
Ese. Sec. No. 59 'René Cassin" li¡ VIADUCTO 

Ese. Sec. No. 81 ~ * Henry Ford y NOl1e 54- Col. Bondo;k>. 
Coblüa" P!Jpilu Tflll!llC. lt. BONOOJITO. 

Ese. Sec. No." 196. 
1' Cda. de Aquiles Elorduy Col. El 
Recreo . • CAMAROtES. 

Ese.Set. No. 305 "Ellilio 
G~ L Rlrnírez SIN Nardos y 
División del N<Jte. 

fl.osertiuelh' 
·-~UICHAPAN (TREN LIGERO). - ···-
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Documentación necesaria para el Ingreso al Sistema de Preparatoria Abierta 

1. Comprobante de asistencia a la Plática con la firma de la persona que la 

impartió. 

2. Cédula de datos de ingreso recibida en la plática, debidamente llenada. 

3. Original y copia legible por ambos lados del Acta de Nacimiento o Documento 

Legal Equivalente. 

4. Original del Certificado de Secundaria. 

5. Dos fotografías tamaño infantilen blanco y negro o en color, de frente y con el 

rostro descubierto, con ropa clara, terminado mate, recientes e iguales. 

6. Solicitud de inscripción con los datos completos y correctos (formato que se le 

proporciona en la oficina de Preparatoria Abierta). 

7. En su caso: original del Dictamen de Revalidación o Equivalencias de Estudios 

del Bachillerato que lo sustenta. Si no se cuenta con él, el trámite se puede 

realizar en la Dirección de Operación y Financiamiento ubicada en José María 

Rico No. 221 (esquina con Moras), Col. del Valle, Delegación Benito Juárez, 

C.P. 03100. De 8:30 a 13:30 horas. 

8. Cédula de la Clave Única de Registro de Población (CURP) en original y copia 

legible en caso de contar con ella; de no ser así, la Dirección de Sistemas 

Abiertos realizará el trámite ante la SEGOB. 
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PROCESO DE INSCRIPCIÓN AL SISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA 

1. Cuando el usuario esté listo para presentar por lo menos dos materias, realizará 

un depósito en el Banco Bital por la cantidad de $38.00 (puede variar), 

utilizando una ficha múltiple en la cuenta No. 4003833969. Esa cantidad se 

cubre por cada examen. 

2. Con la ficha de depósito, sellada por el banco, acudirá a la oficina más cercana 

a su domicilio o trabajo, en donde le proporcionarán gratuitamente el formato 

PA-1 para inscribirse. 

3. La inscripción se realiza en forma inmediata. Ur:ia- vez-cubierto el trámite le 

serán devueltos los documentos originales. 

4. La credencial se entregará cinco días hábiles después de haber hecho el 

trámite. En ella aparecerá el número de matrícula que utilizará al presentar cada 

examen hasta finalizar el ciclo. 

PLAN Y PROGRAMA DE ESTUDIO 

La Preparatoria Abierta comprende un total de 33 materias organizadas en 6 

semestres. Los tres primeros corresponden al tronco común, y a partir del cuarto el 

programa se divide en tres Áreas formativas que le permitirán al estudiante adquirir 

los conocimientos básicos para, en su caso, elegir la Licenciatura que desee cursar 

posteriormente. 
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Plan de Estudios del Programa de Preparatoria Abierta 

Primer Semestre 
Metodología de la Lectura 

Metodología del Aprendizaje 

Historia Moderna de 
Occidente 

Taller de Redacción 1 

Inglés 1 

Matemáticas 1 

HUMANIDADES 

Cuarto Semestre 
Inglés IV 

Matemáticas IV 

Textos Filosóficos 1 

Textos Literarios 111 

Principios de Física 

TRONCO COMÚN: 

Segundo Semestre 
Textos Literarios 1 

Taller de Redacción 11 

Matemáticas 11 

Historia Mundial 
Contemporánea 

Inglés 11 

A. Estética(Pintura) 

ÁREAS DEL PLAN DE ESTUDIOS 

CIENCIAS 
ADMINISTRATIVAS 

Cuarto Semestre 
Inglés IV 

Matemáticas IV 

Textos Filosóficos 1 

Principios de Física 

Principios de Química 
General 
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Tercer Semestre 
Textos Literarios 11 

Taller de Redacción 111 

Matemáticas 111 

Lógica 

Inglés 111 

CIENCIAS 
FÍSICO

MATEMÁTICAS 
Cuarto Semestre 

Inglés IV 

Matemáticas IV 

Textos Filosóficos 1 

Física 1 

Química 



Quinto Semestre 

Inglés V 

Textos Políticos 
y Sociales 1 

Textos Filosóficos 11 

Principios de Química 
General 

Biologfa 

HUMANIDADES 

Sexto Semestre 
Inglés VI 

Textos Científicos 

Textos Políticos 
y Sociales 11 

Historia de México 
Siglo XX 

Apreciación Estética 
(Música) 

Bioética 

Quinto Semestre 

Inglés V 

Textos Filosóficos 11 

Matemáticas V 

Textos Políticos 
y Sociales 1 

Biologfa 

CIENCIAS 
ADMINISTRATIVAS 

Sexto Semestre 
Inglés VI 

Matemáticas VI 

Textos Científicos 

Textos Políticos 
y Sociales 11 

Historia de México 
S.XX 

Bioética 

Capitulo 1 

Quinto Semestre 

Inglés V 

Textos Filosóficos 11 

Matemáticas V 

Textos Políticos 
y Sociales 1 

Física 11 

CIENCIAS 
FÍSICO

MATEMÁTICAS 
Sexto Semestre 

Inglés VI 

Matemáticas VI 

Textos Científicos 

Historia de México 
Siglo XX 

Biología 

Bioética 

En la sección de Conclusiones del presente trabajo, expongo algunas 

consideraciones generales de orden crítico en lo referente al diseño curricular que 

anima la estructura de este Plan de Estudios. 
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SOLICITUD Y PRESENTACIÓN DE EXÁMENES 

La SEP ofrece a los estudiantes del bachillerato abierto un calendario cuatrimestral 

en el que se establecen los períodos de solicitud y presentación de exámenes, lo 

cual les permite programar las materias que deseen presentar de acuerdo con su 

tiempo de estudio y avance personal. 

La organización del calendario está diseñada para que el usuario tenga cada mes 

dos oportunidades para evaluarse. Los exámenes se llevan a cabo los días 

SÁBADOS y DOMINGOS a las 10:00 y 13:30 horas. Esta estructura hace posible la 

solicitud de un total de 8 exámenes mensuales (4 en cada período). 

APOYOS DIDÁCTICOS 

La Dirección de Sistemas Abiertos pone a disposición del estudiante una serie de 

recursos didácticos para el mayor aprovechamiento de su tiempo de estudio. 

Libros de texto: 

Cuaderno de trabajo: 

Diseñados a través de objetivos programáticos, 

ideas, ejercicios acompañados de una sección 

especial para revisar y verificar el aprendizaje 

obtenido. 

Es una herramienta que permite practicar lo 

aprendido por medio de ejercicios. No todas las 
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Antologías: 

Guías de estudio y 
autoevaluación: 

Capitulo 1 

materias cuentan con este apoyo. 

Son fragmentos y lecturas originales para estar en 

contacto directo con el autor. Buscan reforzar el 

estudio y ampliar el conocimiento relacionado con 

el libro de texto. 

Son recursos que familiarizan al usuario con el 

modelo de examen a presentar. 

EL SISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA EN CENTROS DE TRABAJO 

La SEP por medio de la Dirección de Sistemas Abiertos (OSA), pone al alcance de los 

trabajadores la oportunidad de iniciar o concluir el bachillerato abierto dentro de su 

espacio laboral. 

Toda institución o empresa que quiera ofrecer el servicio gratuito de Preparatoria 

Abierta a su personal debe solicitar la autorización para ser un Centro de Asesoría 

de Carácter Social. 
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PROCEDIMIENTO PARA LA AUTORIZACIÓN DE GESTORÍA EN CENTROS DE 

TRABAJO 

1. Se envía una carta a la OSA explicando el motivo por el cual se solicita el 

registro como Centro de Asesoría Social. 

2. Se deben cubrir los siguientes requisitos: 

• Determinar la población que va a ser atendida. 

• Nombrar a un responsable con licenciatura concluida. 

• Designar a un gestor que haya terminado el bachillerato o equivalente. 

• Presentar currículum vitae, copias de la última constancia de estudios, acta 

de nacimiento y originales de identificación del centro de trabajo y de 

elector. Todos estos documentos deben corresponder a empleados de la 

empresa o institución. 

• Describir las características de las instalaciones que se utilizarán para 

proporcionar el servicio: mobiliario, equipo, croquis interno y externo. 

• Integrar la relación del personal interesado en ingresar al bachillerato, área 

en que están adscritos y el puesto que desempeñan. 

• Entregar el currículum de 7 a 9 asesores que apoyarán en la acreditación 

de las materias del programa, anexando última constancia de estudios y 

credencial de elector con copia. 

3. Posteriormente de que se recibe y revisa la documentación solicitada, se 

programa una visita de supervisión a las instalaciones propuestas como sede de 

asesoría. 
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4. Por último, se notifica vía telefónica o personalmente el resultado de la 

supervisión. 5 

5 ldem. 
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LABORATORIOS QUÍMICO-FARMACÉUTICOS 

SMITHKLINE BEECHAM 

Un vistazo histórico 

El desarrollo histórico de Smithkline Beecham Internacional ha pasado por varios 

periodos (ver Figuras 1 a 5, lnfra), 1 que, grosso modo, se pueden dividir en los 

siguientes: 

• Los comienzos: 1830-1890 

• Crecimiento y posicionamiento: 1891-1938 

• Consolidación, desarrollo de productos clave y descubrimientos: 1943-1970 

• Expansión e innovación: 1960-1990 

• Fusión y futuro 

A fin de ubicar en su contexto propio el desarrollo del trabajo educativo realizado en 

esta empresa por quien esto escribe, vale la pena destacar algunos hitos de ese 

desarrollo.2 La historia de Smithkline Beecham Internacional comienza a mediados 

del siglo XIX, cuando paralelamente surgen en una farmacia de Estados Unidos y en 

una granja del Reino Unido dos empresas que décadas más tarde se unirían para 

constituir una gran compañía dedicada al cuidado de la salud. 

1 Planeacíón y Desarrollo de Recursos Humanos, (1996). 
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En 1830, en Filadelfia, EUA., John K. Smith estableció una farmacia que rápidamente 

se convirtió en líder en la venta de medicinas. Años más tarde en 1865, la empresa 

se fortaleció con la llegada de Malon Kline y cambió su nombre a Smith, Kline and 

Company. 

Por su parte, en 1842, en Inglaterra, Thomas Beecham fundó el negocio de píldoras 

laxantes Beecham, las cuales tienen actualmente una importante presencia en el 

mercado. Cada una por su lado, a ambos lados del Atlántico, las dos compañías se 

fortalecieron y expandieron en sus respectivos países mediante sendas operaciones 

de adquisición y diversificación. 

Figura 1. Los comienzos 

2 Para el desarrollo de esta sección véase ibíd., pp. 3-6. 
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Así, en EUA., en el año de 1891, Smith, Kline and Company adquirió French Richards 

and Company y una vez más cambió su nombre a Smith, Kline and French. Décadas 

más tarde, en 1943 se crearon los laboratorios Beecham, reconocidos 

internacionalmente, sobre todo en virtud del liderazgo ejercido entre sus científicos e 

investigadores por Alexander Flemming, el otrora ilustre descubridor de la penicilina, 

y bajo cuyo impulso se logró producir posteriormente un gran número de penicilinas 

semisintéticas. 

En los siguientes decenios, Smith, Kline and French continuó expandiéndose y 

además optó por una estrategia de diversificación, adquiriendo una serie de 

laboratorios en EUA y Canadá, así como un negocio belga dedicado a la producción 

de vacunas para uso humano y veterinario. 

Figura 2. Crecimiento 

., 
ESKA".:s:l, 
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Figura 3. Productos clave y descubrimientos 
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Como una muestra de los resultados alcanzados por tal estrategia de diversificación, 

cabe mencionar que en 1988, Smith, Kline and French introdujo la prueba Hivagen 

para la confirmación del Síndrome de Inmunodeficiencia Humana (SIDA). Un año 

después, y tras realizar por separado trayectorias marcadas por logros y desafíos de 

diversa índole, Smith, Kline and French, y Beecham tomaron la decisión de 

fusionarse para formar SMITHKLINE BEECHAM. 

A partir de 1989 el reto que se presentaba era el de conformar una nueva 

corporación, conjuntando los talentos y fortalezas de ambas compañías en búsqueda 

de una nueva integración efectiva. Al mismo tiempo, se impuso la necesidad de 

adoptar una cultura empresarial única y coherente que sirviera de marco para una 

forma consistente de trabajo; es así como surgen el "Simply Better' y el "Simply 

Better Way". Esta filosofía fue totalmente revolucionaria en la industria, siendo en 

35 



Capitulo 2 

ocasiones objeto de estudio en las universidades, en materias sobre excelencia 

administrativa. 

Smithkline Beecham inició con ventas anuales de 3.7 billones de libras esterlinas, y 

una fuerte presencia en cada uno de los mercados mundiales al servicio de la salud. 

Originalmente estaba integrada por 4 divisiones: Farma, Consumo, Veterinaria y 

Servicios de Laboratorio. Se trataba de una compañía al cuidado de la salud con 

productos diversificados, cuya estrategia aseguraba el cumplimiento de los futuros 

retos que conjtmtaban cuatro factores: Diagnóstico, -Prevención, Tratamiento y Cura 

de Enfermedades. 

En 1993 Smithkline Beecham anunció una alianza con Human Genome Sciences, 

empresa creada para la identificación y descripción del material genético humano, lo 

cual dio un gran impulso al área de investigación y desarrollo, pues se pretendía 

profundizar en el estudio de alteraciones genéticas cuya comprensión constituyera la 

base para el desarrollo de nuevos medicamentos y vacunas. 

Un año más tarde, la compañía le dio un giro al negocio en la línea del cuidado de la 

salud de hombres y mujeres, al vender la División Veterinaria y comprar a la 

legendaria Sterling Health, empresa con importantes antecedentes en el mercado de 

consumo. 

Sterling Health nació en 1901 a través del esfuerzo de William Erhard Weiss, un 

farmacéutico que se asoció con un antiguo compañero de secundaria, Albert H. 
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Diebold, para formar la Neuralgyline Company en Wheeling, en West Virginia (EUA). 

Ellos produjeron un analgésico llamado Neuralgia, que promovían haciendo 

publicidad y ventas directas en las carreteras del área de Wheeling. 

Las ventas en el primer año fueron de 1 O mil dólares. Al año siguiente, habiendo 

encontrado nuevos inversionistas para respaldarlos, se mudaron a Pittsburg y 

lanzaron una campaña de publicidad a gran escala, gracias a la cual ganaron lo 

suficiente como para adquirir en 1909 otra pequeña firma farmacéutica llamada 

Sterling Remedy. En 1917 el nombre de Sterling fue adoptado como nombre 

corporativo. 

En 1994, con la estratégica fusión de Smithkline Beecham y Sterling se incrementó 

sustancialmente el portafolio de productos entre los que se encuentran la crema 

Hinds y medicamentos de uso popular como Panadol y Mejora!; marcas líderes en el 

mercado. 

Como resultado de la fusión y de la reestructuración interna, en 1998 las ventas 

mundiales de la compañía llegaron a 8 billones de libras esterlinas, alcanzando más 

del doble en comparación con los años anteriores. En el mismo período, las 

utilidades se incrementaron de 763 millones a 1.71 billones de libras. 
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Figura 4. Expansión e innovación 

Figura 5. Fusión y futuro 
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Organización Mundial 

Smithkline Beecham es una compañía líder en la industria de productos para la 

salud . A través del desarrollo de una importante inve3tigación científica, ha logrado 

crear y lanzar alrededor de 300 productos y servicios que son vendidos en más de 

160 países.3 Su planta de trabajo está formada por 56,000 empleados en todo el 

mundo, y opera en tres áreas clave alrededor del mundo (ver Figura 6): 

Figura 6. Smithkline Beecham: Áreas Clave4 

3 De cara al 2000, (1999), pp. 3-4. 
4 Planeacíón v Desarrollo de Recursos Humanos, (1996), p. 8. 
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Productos División Farma5 

Los productos de esta división son medicamentos que requieren receta médica para 

su venta y se concentran en las sigtiientes áreas terapéuticas: 

Anti-infecciosos: 

Productos Augmentin oral 
Augmentin IV (intravenoso) 
Amoxil 
Panamox 
Clavulin 
Bactroban 
Timentin 
Posipen 
Floxapen 

Sistema Nervioso Central (Disminuyen problemas de depresión en diferentes 
niveles del sistema nervioso). 

Productos: Paxil, 
Aropax 
Stelazine. 

Gastrointestinales (Para mejorar y curar las molestias de los padecimientos del 
tracto gastrointestinal). 

Productos: 

5 /bid., pp. 9-12. 

Tagamet 
Kitril 
Zentel 
Debridat 
Escapar 
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Desinflamatorios y reparadores de tejidos (Disminuyen la inflamación de los 
tejidos blandos del cuerpo, como piel, 
articulaciones, músculos y amígdalas). 

Productos Relifex 
._ Eskaflam 

Vacunas (Estimulan el sistema de defensa del organismo para prevenir 
enfermedades principalmente virales que afectan tanto a niños como a 
adultos). 

Productos: Pluserix (Sarampión, Paperas y Rubéola) 
Engerix B (Hepatitis B) 
Havrix (Hepatitis A) 
Fluarix (Influenza) 
lnfarix (Difteria, Tétanos y Tosferina acelular DTPa) 
Varilrix (Varicela) 

Todos estos medicamentos deben administrarse bajo supervisión médica. 

6 fbfd., p. 10. 
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Productos División Consumo7 

Las marcas de consumo están divididas en 3 grupos: 

• QTC (Over the Counter). No se requiere receta médica para su venta. 

• Cuidado personal 

• Bebidas Nutricionales 

Higiene Bucal (Prevención cuidado y aseo bucal). 

Productos Aquafresh 

Astringosol 

Analgésicos (Para combatir el dolor y la fiebre). 

Productos Panado! 

Mejoral 

Iones 

Sistema respiratorio (Para el alivio del malestar asociado con al resfriado común y 
la gripe). 

Productos Breacol 

Contac X 

Gastrointestinal (Alivio de agruras y el malestar estomacal). 

Producto Tums 

Dermatológicos (Para el cuidado personal de la piel y tratamiento de problemas de 
acné) 

Productos Hinds 

Oxy 

7 lbíd., pp. 13-15. 
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Vitamínico 

Producto 

Acnomel 

Emulsión de Scott. 

Nutricional (Bebida a base de glucosa natural que proporciona energía). 

Producto Lucozade 

Cuidado de los ojos (Humectante y lubricante ocular). 

Producto: Eye-mo 

Capitulo 2 

Estos productos se venden sin receta médica, por ello es muy importante seguir las 

instrucciones y leer las advertencias relacionadas con su uso. 

ura 8. Productos División Consumo8 
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SMITHKLINE BEECHAM-MÉXICO EN PERSPECTIVA (1989-1999) 

Desempeño9 

El trabajo desempeñado por la empresa en nuestro país a lo largo de la década de 

los años noventa puede sintetizarse en los siguientes aspectos: 

• 4° lugar en la industria farmacéutica 

• 4° lugar como empresa farmacéutica de medicamentos de consumo 

• 1 O años continuos de crecimiento en ventas 

• Posicionamiento de 3 productos de Smithkline Beecham entre los 20 más 

prescritos: Amoxil, Eskaflam y Augmentin 

AÑO LANZAMIENTOS OTROS ACONTECIMIENTOS 

1989 Eskaflam 

1990 Oxy 

Emulsión de Scott 

1991 Augmentín 

1992 Timentin 

8 /bid., p. 14. 
9 De cara al 2000, op. cit., p. 4. 
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1993 

1994 

1996 

1997 

1998 

1999 

Paxil 

Debridat 

Kytril 

Havrix 

lnfanrix 

Fluarix 

Tums 

Augmentin 12 H 

Tritanrix HB 

Varilrix 

Twinrix 

Lucozade 

Hiberix 

Penamox 12 H 

Avandia 

Niquitin 
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Integración de oficinas 

corporativas de las Divisiones 

Farma, Consumo y Latina en 

Centro Insurgentes 

Reinauguración de Planta Civac 

(Cuernavaca) 
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Los valores de la empresa 

Como se ha indicado anteriormente, Smithkline Beecham México se planteó como 

perfil y finalidad empresarial el cuidado de la salud; incluyendo la prevención, el 

diagnóstico, el tratamiento y la cura de enfermedades. A través del cultivo de una 

línea de excelencia científica y experiencia comercial, buscó brindar productos y 

servicios que promovieran en todo el mundo la salud y el bienestar. 

Como fuente de su ventaja competitiva, la empresa estimulaba la energía e ideas de 

su personal; esto es, su identidad y cultura empresarial como fundamento de su 

fortaleza. Se fincaban en lo que consideraban central en sus valores (ver Figura 9) 10
: 

• Cliente 

• Gente 

• Innovación 

• Integridad 

• Desempeño 

• Sentido de Urgencia 

A partir de estos valores, la empresa se planteaba un objetivo central: "Trabajar 

juntos para mejorar la vida de la gente de todas partes", esforzándose en todo lo que 

se hace para llegar a ser la mejor compañía al cuidado de la salud de acuerdo con 

los criterios de aquellos a quienes se sirve: clientes, accionistas, empleados, y la 

comunidad nacional y mundial. 
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Figura 9. Los valores de Smithkline Beecham 11 

EL PROGRAMA DE PREPARATORIA ABIERTA EN SMITHKLINE BEECHAM 

Antecedentes 

Desde 1989, el Departamento de Capacitación y Desarrollo de la Compañía 

incorporó a su Programa de Educación Abierta el nivel de Secundaria que 

funcionaba a través de asesorías impartidas por trabajadores de la misma empresa, 

quienes lo hacían de manera voluntaria porque no había personal dedicado 

expresamente a desarrollar esta área. 

10 Nuestros valores, (1998). 
11 lbfd. 
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La participación de los asesores voluntarios fue de gran apoyo, aunque el grado de 

avance fue muy lento ya que las cargas de trabajo les impidieron avanzar de manera 

sistemática y con un horario de asesorías fijo. La ~tención que recibían los 

trabajadores dependía del tiempo libre de sus compañeros asesores, y eso obligó a 

una experiencia educativa más bien discontinua, pese a lo cual varios de ellos 

lograron concluir y presentar exámenes de algunas materias. 

Después de un receso, en buena medida motivado por las dificultades descritas, y a 

falta de personal expresamente dedicado a la promoción de la educación abierta 

entre sus trabajadores, la empresa decidió integrar a su Programa de Educación 

Abierta el nivel de Preparatoria. Para ello, solicitó asesores externos que se hicieran 

cargo del Programa. En ese proceso de búsqueda de instructores, una servidora, y 

un equipo de asesores a mi cargo, nos integramos a esta empresa en 1993, e 

iniciamos la difusión e instrumentación del Programa que aquí reporto. 

El trabajo se desarrolló durante el periodo 1993-2001. En el próximo capítulo se 

describirán las actividades realizadas para la puesta en marcha y operación del 

Programa de Educación Abierta que coordiné, y del cual se desarrollaron 

fundamentalmente cuatro aspectos: 1) Planeación, 2) Instrumentación, 3) Desarrollo 

y 4) Resultados. 
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INFORME DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

PLANEACIÓN DEL PROGRAMA DE PREPARATORIA ABIERTA EN SMITHKLINE 
BEECHAM MÉXICO S.A. DE C.V 

En noviembre de 1992 se llevó a cabo una reunión de trabajo con la Lic. Susana 

Serrano Reed, Gerente del Área de Capacitación y Desarrollo, con quien se analizó 

en forma panorámica tanto la historia reciente de las acciones en materia de 

educación abierta emprendidas por la empresa, así como la necesidad de retomar 

dichas acciones y los objetivos, estrategias y requerimientos del caso. De ese modo, 

en la reunión referida se llegó a los siguientes acuerdos que se dividen en: 

Objetivos: 

a) Ofrecer la oportunidad a todo el personal de Smithkline Beecham de estudiar 

el Bachillerato (con validez oficial) en su propio centro de trabajo. 

b) Instrumentar las acciones conducentes a proporcionar un esquema educativo 

de calidad, centrado en las personas y sus necesidades específicas, como 

adultos y trabajadores. 

c) Contribuir al abatimiento del rezago educativo en Smithkline Beecham, 

mediante la instrumentación y rearticulación del Programa de Educación 

Abierta, dirigido a los trabajadores de diversas áreas (producción, 
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acondicionamiento, y almacén de las divisiones farmacéutica y consumo; 

administración y servicios; y seguridad). 

d) Establecer la educación abierta en este nivel como un programa permanente 

para la formación y capacitación del personal de la empresa. 

e) Configurar, eventualmente, con base en la consolidación de la experiencia de 

este programa, un proyecto de orientación vocacional e información pertinente 

para facilitar a los egresados del bachillerato abierto su ingreso a los diversos 

sistemas de universidad abierta existentes. 

Con base en estos objetivos, se establecieron las primeras acciones. 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS: 

1. Convocar al personal interesado en iniciar o concluir la preparatoria a una 

plática informativa sobre el Programa de Preparatoria Abierta. 

2. Presentar un horario con las asignaturas que se abrirían de acuerdo con el 

plan de estudios de prepa abierta establecido por la Secretaría de Educación 

Pública, así como lugar y días de las asesorías (ver Anexo 1 ). 

3. Solicitar a los aspirantes la documentación necesaria para realizar el trámite 

de inscripción al sistema y solicitud de exámenes ante la SEP (ver Anexo 2). 

4. Elaborar material didáctico para apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

5. Diseñar un tríptico para la difusión permanente del programa en todos los 

centros de trabajo de Smithkline Beecham (ver anexo 3). 
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6. Elaborar una carta en la que tanto la empresa como el trabajador expresaran 

su compromiso de contribuir al éxito del programa, facilitando el proceso de 

estudio y concluyendo el ciclo (ver Anexo 4). 

7. Proporcionar a los trabajadores interesados una ficha de inscripción al 

programa (ver anexo 5). 

8. Llevar un control y seguimiento del avance académico por cada estudiante. 

9. Calendarizar fechas de exámenes (ver Anexo 6). 

Instrumentación 

En el mismo mes de noviembre de 1992, en coordinación con la Gerencia de 

Capacitación y Desarrollo de Smithkline Beecham se hizo una invitación a todo el 

personal interesado en estudiar la Preparatoria a una sesión de información e 

inscripción al programa en la que se presentó el siguiente calendario: 

Lunes 

Martes 

Viernes 

16:00 -18:00 hrs. 

16:00-18:00 hrs. 

16.00-18:00 hrs. 

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA: 

Original del Acta de nacimiento. 

Original del Certificado de Secundaria. 
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- Cuatro fotografías tamaño infantil blanco y negro en papel mate con la cara y 

frente descubiertas. 

La sesión informativa se llevó a cabo en las instalaciones de la empresa (Av. 

Universidad No. 1449) el día 21 de noviembre de 1992. Como resultado de la reunión 

informativa y la difusión del Programa, se formó el primer grupo de estudio 

constituido por trabajadores de diversas áreas y puestos: 

Nombre Puesto/área Fecha de inscripción 

1. Virginia Solleiro Z. Asistente (Compras) 1992 

2. Raymundo Martínez A. Almacenista 1992 

3. Claudio A. Calleja U. Producción 1993 

4. Ma. Del Carmen Tapia Producción 1993 

5. Virginia Maxtla T. Secretaria 1993 

6. Ricardo Torres Llanos Seguridad 1993 

7. Maricela Rodríguez R. Secretaria Ejecutiva 1993 

8. Joel Mendoza Ortiz Acondicionamiento 1993 

9. Matías de Santiago L. Acondicionamiento 1994 

10. J. Manuel Ramírez S. Almacén 1995 

11. Ma. Eulogia de la Cruz Acondicionamiento 1995 

12. Ma. del Carmen González Acondicionamiento 1995 

13. Zenón Hernández A. Mensajero 1995 

14. Manuel Gamboa Acondicionamiento 1995 

15. Martín Vázquez G. Ventas 1995 
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16. Ma. Estela Cerón Díaz Secretaria 1995 

17. Beatriz Camacho L. Ventas 1995 

18. Silvia S. García T Secretaria Ejecutiva 1995 

19. Raúl Gómez G. Antibióticos 1995 

20. Juana Martínez S. Antibióticos 1995 

21. Oiga R. Abasolo Antibióticos 1995 

22. Edmundo Barajas R. Almacén 1996 

23. Alicia R. Acevedo M. Recepcionista 1996 

24. Roque Tenorio S. Seguridad 1997 

25. Margarita Bernal M. Secretaria Ejecutiva 1997 

26. Patricia Martínez M. Recepcionista 1997 

27. Dulce R. Arrollo G. Limpieza 1997 

28. Rosa M. Téllez H. Limpieza 1997 

29. Maribel López C. Limpieza 1997 

30. Alonso R. Espinoza S. Seguridad 1997 

31. Juana Míreles G. Limpieza 1997 

DESARROLLO DEL PROGRAMA 

Para dar marcha al Programa de Educación Abierta se contó con los siguientes 

apoyos: 

Recursos Humanos. El equipo de trabajo estuvo integrado por tres asesores: 

Leticia Portillo Leviathán 
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Cabe aprovechar este espacio para agradecer al equipo de asesores por su oportuna 

y decidida colaboración, que se tradujo en todo momento en un desempeño de alto 

nivel y gran compromiso, lo cual, a su vez, hizo posible el logro de las metas 

alcanzadas por el Programa. 

Cada uno de nosotros cubrimos áreas diferentes para brindar asesoría de acuerdo 

con el plan de estudios del Programa de Preparatoria Abierta del la SEP. 

Recursos Materiales 

Recursos Financieros 

Se utilizaron salas de trabajo adecuadamente 

equipadas con T.V., video, pizarrón de acrílico, 

plumones y borrador. 

En otras ocasiones las salas se encontraban 

ocupadas y nos tuvimos que conformar con el 

espacio que hubiera disponible: un escritorio, 

unas sillas, un cubículo, etc. 

También contamos con servicio de fotocopiado, 

aunque con el paso del tiempo, éste fue 

controlado a través de una clave de acceso. 

Nos proporcionaron en algunas ocasiones hojas 

de papel bond, cartulinas, plumones, hojas 

blancas y algo de papelería. 

La empresa apoyó con una beca mensual de 

Dos mil quinientos pesos para cada asesor. 
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Funciones desempeñadas por la Coordinadora del Programa 

1. Difundir permanentemente el programa en todos los centros de trabajo de la 

empresa, a través de trípticos, carteles, cartas-circulares, llamadas telefónicas, 

entrevistas personales y pláticas informativas. 

2. Coordinar la labor académica del equipo de asesores en cada centro de 

trabajo. 

3. Supervisar el uso adecuado de las instalaciones y recursos, así como el 

cumplimiento de los horarios establecidos para las asesorías. 

- - 4. Facilitar el enlace entre la Dirección de Sistemas Abiertos (DSA) de la SEP y el 

área de Planeación y Desarrollo de Smithkline Beecham México. 

Actividades realizadas 

1. Se impartieron las asesorías de las 33 asignaturas correspondientes a las 

tres áreas del Bachillerato, distribuidas de la siguiente manera entre el equipo 

de asesores: 

a) Antropóloga y Licenciada en Letras Hispánicas. Leticia Portillo 

Leviathán: Metodología del Aprendizaje; Historia Moderna de 

Occidente; Historia Mundial Contemporánea; Historia de México Siglo 

xx; Textos Literarios 1, 11 y 111; Textos Políticos y Sociales 1 y 11; Textos 

Filosóficos l. 

b) Físico y Filósofo. Alfredo Echegollen Guzmán: Matemáticas 1, 11, 

111, IV, V, y VI; Inglés 11, 111, IV, V, y VI; Lógica; Textos Filosóficos 11; 

Principios de Física; Física 1y11; Química; Textos Científicos. 
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c) Pedagoga. Alicia Peña Delgadillo: Taller de Redacción 1, 11, y 111; 

Apreciación Estética (Pintura); Apreciación Estética (Música); 

Metodología de la Lectura; Biología; Bioética; Principios de Química 

General; Inglés l. 

2. Se elaboró material didáctico de apoyo consistente en: 

a) Resúmenes temáticos (de una o varias unidades temáticas, según la 

asignatura). 

b) Guías y cuestionarios sobre contenidos y unidades específicas. 

c) Ejercicios de apoyo y profundización sobre contenidos y unidades 

específicas (sobre todo en asignaturas como Matemáticas, Física, 

Química, Biología y Redacción). 

d) Guías de autoevaluación específicas (diferentes a las disponibles y 

elaboradas por la Dirección de Sistemas Abiertos, y que se aplicaban 

previamente a los exámenes). 

3. Se realizó la gestoría ante la Dirección General del Bachillerato, consistió en: 

a) Recabar la documentación de cada estudiante para realizar su 

inscripción al sistema. 

b) Llenar los formatos con sus datos personales para abrir su 

expediente. 

c) Tramitar la credencial con la matrícula correspondiente. 

d) Solicitar los exámenes de acuerdo con el calendario de la 

establecido. 

e) Entregar la demanda de exámenes puntualmente. 
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f) Pagar en el banco BITAL el derecho a examen. 

4. Se estableció el mecanismo de control y seguimiento al avance académico 

de cada estudiante a través de una cédula diseñada ad hoc (ver Anexo 7). 

5. Se entregaron informes mensuales del avance y las actividades académicas 

realizadas, en los que se incluía: nombre del asesor; centro de trabajo; 

asignatura impartida; horario; control de asistencia, y observaciones. 

RESULTADOS,1993-2001 

Los resultados que presentamos abarcan hasta el año 2001 fecha en la que concluyó 

nuestra participación en el Programa debido a una tercera fusión de Smithkline 

Beecham con los laboratorios Glaxo Welcome S.A. de C.V. En esta etapa, los 

nuevos directivos de Planeación y Desarrollo de Recursos Humanos tomaron la 

decisión de renovar al personal de todos los Programas a cargo de ese 

Departamento, entre ellos estaba el de Educación Abierta, mismo que continuó con 

otra planta docente. 

Durante este periodo hubo muchos trabajadores interesados en inscribirse al 

Programa de Educación Abierta de Smithkline Beecham gracias a la difusión 
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permanente del mismo, sin embargo algunos pasaron del mero interés al 

compromiso. A continuación se presenta un resumen de los logros obtenidos. 

El número de estudiantes activos atendidos fue de 31, cuyo desempeño se resume 

en la siguiente tabla: 

TABLA 3.1. SÍNTESIS DE RESULTADOS DEL PROGRAMA (1993-2001) 

Desempeño/ 
Mujeres (19) Hombres (12) 

Perfil 
Solteras Casadas Divorciadas Solteros Casados 

Salieron 6 2 - 2 1 

Desertaron 1 1 - - 2 

Continuaron 3 5 1 2 5 

Concluyeron - 2 - 1 1 
(hasta 2001) 

En síntesis, se puede apreciar que de ellos: 

• 11 salieron de la Compañía 35.5% 

• 4 desertaron 12.9% 

• 16 continuaron 51.6% 

Esta información se representa en la siguiente gráfica: 
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GRÁFICA 3. 1. RESULTADOS DEL PROGRAMA 

Continuaron 

51 .6% 

Desertaron 

12.9% 

Salieron 

35.5% 

Con base en esta información, presentamos a continuación un cuadro comparativo 

de resultados en cuanto a los índices de aprobación para cada una de las 

asignaturas impartidas, tomando en consideración únicamente el 53% de estudiantes 

que continuaron. 

TABLA 3.2. COMPARATIVO DE RESULTADOS POR ASIGNATURA 

Promedio obtenido por el 
Materia Estudiantes aprobados grupo de estudiantes 

aprobados 

Inglés 1 8 8.25 

Matemáticas 1 5 7.4 

Hist. Mod. Occidente 13 7.1 
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Taller Redacción 1 11 8 

Metodología de la Lectura 9 6.7 

Metodología del Aprend. 12 7.7 

Inglés 11 7 7.8 

Hist. Mundial Cont. 9 7.4 

Aprec. Estética (Pintura) 8 7.8 

Matemáticas 11 4 7.2 

Taller Redacción 11 4 7.2 

Textos Lit. 1 10 6.9 

Matemáticas 111 4 6.5 

Lógica 5 7.6 

Inglés 111 7 7.5 

Taller Red. 111 5 6.2 

Textos Lit. 11 5 6.8 

Textos Fil. 1 6 6.8 

Textos Lit. 111 4 6.5 

P. de Física 4 7.5 

Inglés IV 5 8.4 

Matemáticas IV 4 6.7 

(C.A.) Princ. Quím. Gral. 1 7 

Matemáticas V 1 7 

T. Fil. 11 4 8 

Biología 4 6.5 

Inglés V 4 9 

Textos Polít. Y Soc. 1 4 7.75 
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(H) Prínc. Química 3 7 

Inglés VI 5 8 

(CA y FM) Mate VI 1 7 

Textos Polít. Y Soc. 11 4 7.2 

Bioética 6 7 

Textos Científicos 10 6.7 

H. de Méx. S. XX 8 7.5 

Aprec. Estética (Música) 4 6.7 

Antes de culminar nuestra participación en el Programa, se diseñó y aplicó un 

cuestionario (véase Anexo 8) con el fin de evaluar diversas áreas que permitieron el 

desarrollo y la consolidación del mismo. 

Dicho cuestionario fue aplicado a 14 de los trabajadores inscritos en educación 

abierta. A través de ese instrumento se evaluaron aspectos como: condiciones para 

el estudio (gráficas 3.2 a 3.5); desempeño de los asesores (gráficas 3.6 a 3.10); 

materiales utilizados (3.11 y 3.12); y una autoevaluación para el adulto (gráficas 3.13 

a 3.15). 
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Los resultados obtenidos se observan en las siguientes gráficas: 

GRÁFICA 3.2. OPINIÓN SOBRE EL HORARIO DE ASESORÍAS 
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GRÁFICA 3.3. OPINIÓN SOBRE EL AMBIENTE DE TRABAJO ACADÉMICO 
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GRÁFICA 3.4. OPINIÓN SOBRE EL ASEO DEL LUGAR DE ASESORÍAS 
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GRÁFICA 3.5. OPINIÓN SOBRE EL MOBILIARIO DEL LUGAR DE ASESORÍAS 
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GRÁFICA 3. 6. OPINIÓN SOBRE LA CLARIDAD DE EXPOSICIÓN DE LOS ASESORES 
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GRÁFICA 3. 7. OPINIÓN SOBRE LA PUNTUALIDAD DE LOS ASESORES 
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GRÁFICA 3.8. OPINIÓN SOBRE LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO EN LAS ASESORfAS 
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GRÁFICA 3.9. OPINIÓN SOBRE LA PREPARACIÓN DE LOS TEMAS DE LAS ASESORÍAS 
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GRÁFICA 3.10. OPINIÓN SOBRE EL TRATO RECIBIDO POR LOS ASESORES 
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GRÁFICA 3.11. OPINIÓN SOBRE LOS LIBROS DE TEXTO DE LA SEP 
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GRÁFICA 3.12. OPINIÓN SOBRE EL MATERIAL DIDÁCTICO DE APOYO 
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GRÁFICA 3.13. AUTOEVALUACIÓN SOBRE LA PUNTUALIDAD DE LOS ESTUDIANTES 
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GRÁFICA 3.14. AUTOEVALUACIÓN SOBRE LA RELACIÓN CON LOS DEMÁS ESTUDIANTES 
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GRÁFICA 3.15. AUTOEVALUACIÓN SOBRE LA DISCIPLINA Y ORGANIZACIÓN DEL ESTUDIANTE 
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En cuanto a la eficiencia terminal del Programa, cabe señalar que de los 16 usuarios 

que continuaron, sólo cuatro habían concluido el nivel de Preparatoria Abierta hasta 

el año 2001 (ver gráfica 3.16, infra), ellos son: 

1. Raymundo Martínez Alvarez 

Desempeñó el puesto de almacenista e inició la preparatoria abierta por su cuenta en 

1991. A partir de 1993 se incorporó al programa de la empresa y concluyó hasta 

1999, en ese periodo hizo varias pausas debido a problemas familiares, carga de 

trabajo y nacimiento de su hijo, entre otras razones. Concluyó por su cuenta 

aproximadamente en 5 años con un promedio de 7 .1 

2. Claudio Ángel Calleja Uribe 

Cuando Angel entró a la compañía se incorporó al departamento de limpieza, 

después fue promovido al área de mantenimiento y meses más tarde, en una 

siguiente promoción formó parte del personal en la sección de producción. En el 

tiempo en que se inscribió al bachillerato abierto (1993), era un joven tímido, hizo un 

gran esfuerzo y avanzó rápidamente pero tuvo que detenerse por una cirugía nasal, 

sobrecarga de trabajo, cumplimiento de tiempo extra y hasta agotamiento físico. 

Pese a los obstáculos, logró concluir en un periodo de 3 años con un promedio de 

7 .1 (ver Anexo 9). 
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3. Maricela Rodríguez Rubio 

Secretaria Ejecutiva bilingüe en la División Latina, casada y madre de tres hijos, 

mujer activa y muy capaz. Se incorporó al Programa en 1993 y fue constante en el 

estudio pero igual que sus otros compañeros dejó unos meses de estudiar para 

atender asuntos familiares y laborales. Finalmente recibió su Certificado de 

Bachillerato después de 4 años de estudio y su promedio fue de 8.4 (Anexo 1 O). 

4. Silvia Setene García Torres 

Secretaria en el Departamento de Informática, su alta en el Sistema de Preparatoria 

fue en 1995. El compromiso y la disciplina la caracterizaron siempre y gracias a ellas 

logró concluir las 33 asignaturas del plan de estudios correspondientes al área de 

Humanidades con un promedio de 7 .1. Cuando le faltaba concluir las tres últimas 

materias, solicitó el calendario para el examen de ingreso a la Universidad 

lntercontinental (u1c), hizo los trámites correspondientes y aprobó el examen de 

selección Actualmente cursa el 5° semestre de la Licenciatura en Psicología a través 

del sistema abierto (ver Anexo 11). 
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GRÁFICA 3.16. ESTUDIANTES QUE CONCLUYERON EL CICLO DE PREPARATORIA ABIERTA 

Concluyeron 

25% 

75% 

En la siguiente sección se realizará el análisis de la experiencia y se expondrán 

algunas consideraciones teórico-metodológicas y prácticas que fueron ejes claves 

para el desempeño de la actividad docente. 

ANÁLISIS DE LA EXPERIENCIA 

El adulto y el Sistema Abierto: consideraciones teórico-metodológicas 

Una de las tareas por cumplir al ingresar como asesores de educación abierta en 

Smithkline Beecham, fue la de integrar al estudiante adulto a un sistema cuyo diseño 

y operación presupone, por la vía de los hechos, el dominio y desarrollo de hábitos y 

habilidades para el estudio ya "adquiridos" por el adulto. 

Aquí nos encontramos con un primer problema porque no todos los inscritos eran 

recién egresados de la secundaria abierta -o de alguna otra institución que les 
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proveyera educación escolarizada- que nos indicara que fueran estudiantes activos. 

La mayoría había dejado la escuela entre cinco y diez años atrás e incluso más 

tiempo. Este aspecto marcó desde el inicio la metodología de trabajo que guió el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de los adultos. Tuvimos que adecuar la 

modalidad abierta para que funcionara como semi-escolarizada. 

En el sistema de preparatoria abierta hay flexibilidad en cuanto al avance personal, 

tiempo que se le dedica al estudio y presentación de exámenes, pero en cuanto a la 

forma específica en que se realiza el aprendizaje no hay mucha flexibilidad para el 

adulto. Los libros están diseñados de tal modo que los contenidos de cada 

asignatura se dividen en 16 módulos o lecciones. A simple vista no existe ningún 

problema, se revisan, estudian y se evalúan, pero ¿de qué manera el adulto asimila 

por sí mismo los conocimientos, ya que no es un autodidacta consumado? Hay 

contenidos que por muy bien que esté diseñado el texto, no están pensados para 

que toda ama de casa u obrero (en su caso), los estudie sin problemas.1 En este 

sentido, consideramos importante facilitar el proceso de aprendizaje de los usuarios, 

integrando elementos de algunas propuestas pedagógicas que sirvieron como marco 

de referencia para nuestra práctica docente. 

1 Los libros de texto de Preparatoria Abierta fueron elaborados por personal académico del Instituto Tecnológico 
y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), de acuerdo con su propio Plan de Estudios del nivel Medio 
Superior. La concepción, calidad y claridad de dichos textos es muy variable, pero cabe seftalar que varios de 
ellos adolecen de serios problemas en cuanto a Ja claridad expositiva. lo cual genera explicables problemas de 
comprensión para muchos adultos, que los usan, "pasan" los exámenes, pero aún después de aprobarlos persiste 
en ellos la sensación de que realmente no comprendieron ni asimilaron cabalmente los contenidos estudiados. 
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La modalidad abierta concibe al adulto como un individuo al que no se le "vacía" la 

información exclusivamente,2 sino se le considera un ser humano con la capacidad 

de asimilarla para integrarla a su vida cotidiana y a la vez reorganizarla para generar 

una nueva. 

Como lo ha afirmado también David Wickens, inspirándose en la metodología 

psicopedagógica inaugurada por Piaget: "El Programa de sistema abierto está 

basado en un modelo que sugiere el desarrollo de estructuras cognitivas de creciente 

-complejidact,- a-través- de- continuas reorganizaciones". 3- oe- a-cueTdo- con lo anterior, 

hay que destacar que un factor importante del proceso de aprendizaje del adulto es 

que éste, por el hecho de serlo, es portador de una serie de experiencias previas de 

aprendizaje que configuran un trayecto heterogéneo y diverso, y que puede ser 

rescatado y comunicado; es decir, el asesor puede participar en la resignificación o 

reorganización de dicho aprendizaje y experiencia, de modo que facilite al educando 

descubrir o redescubrir sus propias capacidades e intereses, lo cual a su vez se 

traduce en una reorientación de su proyecto de vida. 

Otra característica del sistema abierto es que permite mantener al adulto en una 

búsqueda constante de conocimientos en relación con sus metas y necesidades 

personales. Dicha búsqueda genera, según Piaget, un estado en permanente 

desequilibrio4 que le facilita acercarse al conocimiento de manera activa y no pasiva, 

es decir, no sólo se limitará a "cubrir" objetivos de aprendizaje, esperando un número 

2 Cf. Freire (1974), pp. 86-87. 
3 Wickens (1984), p. 648. 
4 !bid., p. 649. 
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final que le será canjeado por un certificado o documento supuestamente probatorio 

de las capacidades adquiridas, sino que tendrá una participación que involucrará 

todos sus sentidos y el conocimiento obtenido le será útil dentro y fuera del espacio 

del aprendizaje. De acuerdo con lo anterior, el sistema abierto, entonces, facilita el 

despliegue de las capacidades del educando como agente, esto es, como un sujeto 

dotado de la capacidad de desplegar la acción, categoría fundamental en el ámbito 

de las ciencias sociales y las humanidades que funge como criterio de demarcación 

entre lo humano y lo animal -los animales sólo son capaces de conducta, 

detenninada por la interacción del medio y la herencia genética-, ya que sólo los 

seres humanos son capaces de desplegar la acción, esto es, el comportamiento 

orientado voluntariamente hacia un fin o una constelación de fines a partir de deseos 

y/o premisas racionales. Así, según Wickens, "Piaget concibe la acción como un 

modo integral de desarrollo que incluye fonnas de acción interiorizadas en los 

estadios ulteriores".5 Cabe recordar, a modo de resumen, el seguimiento que hizo 

Piaget sobre el desarrollo infantil a través de los llamados por él seis estadios: 

5 Ibíd., p. 650. 
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FIGURA 3.1. ESTADIOS DEL DESARROLLO INFANTIL, SEGÚN PIAGEr6 

Sellio Estadie: 
0PERAl-:IO!U~S llYl'ELEt:TllALES ABSTRACTAS 

De la fermaeiéa de la perseaalida• 
1 de la im;~Hién afed!va e iateled-1 

en la soeiedad de los adultos 4adoleseeneia •• 
412 años en adelante• 

QllÍnte Estadie 
OPERAt~••NES llYl'ELEm1ALES Corn~ETAS 

Aparieión de la lógi~. 
Aparieién de 1- sentÍIDÍent.8 merales 

y ~iales de ~peraeiéa. 
47 a 11 é 12 añ ... 

Cuarto Estadie 
l!Yl'ELIGENOA. l!Yl'lll'DVA DE LOS St:l\'TlltlIE!VntS 

llYl't:RINDl\'IDITALES 
-----+--- F,SPONTÁNEOS-V-Ot:-btS-nt:unoNES SOt~i\~ES-DE SllltllSIÓN AL 

ADtTLTO 

•2A 7añ811J• 

Ter~r Estadie 
ll\~LIGENtli SENSURIOltlOTRIZ O PRAtTI('A 

4Anterior al Lenguaje• 
Regnlaeione11 afediwas elementales y fijaeiones ellieriores de la 

afedirida• 
4Ladanria hasta l 1!.a é 2 añ08. 

Segundo Estadie 
PRiltlERUS IIABITOS MOTORES; PRiltlERAS PER(~Ept~UNES ORC.:AIUZADAS 

Apareeen 1 .. primeros sentÍIDÍent.. difereneiad .. 
4Ladaneia hasta 1 1!.a é 2 años• 

Primer Estadie 
REFL&IUS O MO!Yl'iUES REREDITARIM 

Primeras tendeneias instintiwas 4nutrieién• 
Primeras emoeiones 

4Laetaaria hasta 11!.a é 2 añ ... 

Capitulo 3 

Pero la acción, para Piaget, no se reduce a un mero formalismo referente a la 

mencionada interiorización de estadios, sino que está íntimamente relacionada con 

las necesidades: "Toda acción -es decir, todo movimiento, todo pensamiento o todo 

sentimiento- responde a una necesidad. El niño, en no menor grado que el adulto, 

6 Adaptado de Piaget (1974a). Véanse en particular pp. 14ss. 
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ejecuta todos los actos, ya sean exteriores o totalmente interiores, movido por una 

necesidad ... tal como lo ha indicado Claparede, una necesidad es siempre la 

manifestación de un desequilibrio".7 De acuerdo con Piaget, cada estadio 

especificado se caracteriza por la aparición de lo que él llama "estructuras 

originales"; y cuya construcción le distingue a su vez de los estadios anteriores. De 

este modo, nos dice el psicólogo: 

Lo esencial de esas construcciones sucesivas subsiste en el curso de los estadios 

ulteriores en forma de subestructuras sobre las cuales habrán de edificarse los 

nuevos caracteres. De ello se deduce que, en el adulto, cada uno de los estadios 

pasados corresponde a un nivel más o menos elemental o elevado de la jerarquía de 

las conductas. Sin embargo, cada estadio comporta también una serie de caracteres 

momentáneos o secundarios, que van siendo modificados por el ulterior desarrollo, en 

función de las necesidades de una mejor organización. Cada estadio constituye, 

pues, por las estructuras que lo definen, una forma particular de equilibrio, y la 

evolución mental se efectúa en el sentido de una equilibración cada vez más 

avanzada.ª 

De acuerdo con lo anterior, cabe entonces concebir al adulto usuario del sistema 

abierto como un sujeto en el que, por circunstancias diversas, el desarrollo cognitivo 

al que se refiere Piaget no ha discurrido realmente por los canales que se supondrían 

"normales", sino que se ha dado a través de un proceso discontinuo, que da lugar a 

un desarrollo en buena medida trunco, en virtud de que, por así decir, las síntesis 

cognitivas previas que habrían de desembocar en niveles sucesivos de equilibrio 

dinámico han quedado de alguna forma interrumpidas, inacabadas, de tal forma que, 

7 Piaget (1974a), p. 16. 
8 !bid., p. 15. 
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pese a que "las necesidades de una mejor organización" no dejan de aparecer, no 

encuentran sin embargo una respuesta cabal en el desarrollo cognitivo real del adulto 

que enfrenta en la práctica una serie de transiciones y "saltos" bruscos, sin soh.~ci(m 

de continuidad entre un nivel de desarrollo y otro, quedando así una serie de 

"lagunas" no sólo en su formación escolar, en términos de los contenidos, sino sobre 

todo en términos de la maduración y equilibración de sus capacidades cognitivas. 

Esto se traduce, como es de esperar, no sólo en experiencias y niveles de frustración 

creciente para el adulto que ha truncado su desarrollo escolar, sino 

fundamentalmente-en-inseguridact,-pérdida-de-autoestima;-bajo -nivel de aspiraciones 

personales, conformismo, fatalismo, etcétera; las consabidas actitudes que 

configuran el síndrome del "no puedo",9 característico de los adultos que se enfrentan 

al reto de la educación abierta. 

Podríamos afirmar entonces que cuando un adulto toma la decisión de incorporarse 

o reincorporarse a un proceso educativo (formal o no), tras haber dejado de estudiar 

varios años, entra en un periodo de crisis que le hace dudar de sus propias 

capacidades -fundamentalmente cognitivas- para concluir lo que inicia o continúa. 

Es en este momento en que el asesor debe intervenir y participar de manera activa. 

Debe cumplir una tarea de acompañamiento, así como de apoyo para hacer que el 

adulto tenga confianza en sí mismo y descubra y redescubra que las experiencias y 

aprendizajes pasados son de gran valor y pueden emerger nuevamente; 

contribuyendo a crear justamente las condiciones para el logro de nuevos equilibrios; 

9 Algunas frases típicas de los adultos que padecen de este síndrome son, entre otras: "ya estoy muy viejo(a); ya 
no se me 'queda' nada"; "¿qué van a decir mis hijos (nietos)?"; "a mi ya se me pasó el tren", etcétera. 
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facilitando una reactualización de los elementos sedimentados de los estadios 

anteriores de desarrollo, cuya recombinación con los elementos emergentes -

"momentáneos o secundarios", como los llama .Piaget- permite la transformación 

dinámica de sus capacidades; todo lo cual desemboca en la posibilidad de darle un 

nuevo giro a la gran aventura educativa que tiene por delante. De acuerdo con lo 

anterior, me parece central afirmar entonces que la misión del asesor es la de 

estimular e impulsar al adulto por la vía de la acción y la pasión por el conocimiento, 

y para que ello pueda concretarse, será necesario incidir en la situación y las 

capacidades reales del adulto en lo referente a la formación de los hábitos idóneos 

para el estudio autodidacta. 

El adulto y los hábitos de estudio 

Un factor crucial a considerar en mi experiencia como asesora y responsable de la 

planeación del Programa educativo de Smithkline Beecham, fue el buscar y utilizar 

herramientas adecuadas para facilitar el aprendizaje de la gran variedad de 

contenidos a cubrir por parte del adulto, correspondientes a cada una de las áreas 

del Plan de Estudios. Era necesario interrelacionar las exigencias de la modalidad 

abierta y los hábitos de estudio requeridos para que los adultos concluyeran 

exitosamente sus estudios. Para lograr tal fin, se impuso la necesidad de poner en 

juego los siguientes elementos: 

77 



Capitulo 3 

1. Partimos del supuesto de que el adulto es un sujeto con capacidades latentes que 

están por desplegarse; como lo afirma James Robbins Kidd, el adulto es "un 

individuo que aprende, se abre, se esfuerza, absorbe, incorpora experiencias 

nuevas, las relaciona con las anteriores y las reorganiza, expresa o despliega lo que 

está latente en él. El aspecto fundamental del proceso de enseñanza-aprendizaje es 

cómo se ayuda a quien aprende a realizar la experiencia activa, dinámica, 

cambiante, dolorosa o grata que denominamos aprendizaje".1º No es necesario, 

entonces, insistir demasiado en que el aprendizaje significa cambio, esto es, una 

auténtica-experiencia-de- aprendizaje- sea-grata- o- no-= no- cteja-a nadie igual que 

como estaba. De acuerdo con esto, el principal reto que se les planteaba de fondo a 

los adultos con los que trabajé en esta experiencia pedagógica era el de afrontar, en 

forma activa y responsable, un cambio radical en sus vidas: dejar de ser lo que eran 

-"simples" trabajadores, empleadas-amas de casa, etcétera-. Dejar atrás el 

síndrome del "no puedo" para atreverse a ser "algo más", lo cual implicaba ser 

alguien distinto al rol o el personaje al que tanto ellos como "los otros" -familia, 

compañeros de trabajo, jefes y superiores- se habían ya acostumbrado. 

2. Lo anterior, puesto en perspectiva, tendría que deslindarse de todo afán 

mesiánico, ya que, como asesores, una de las primeras cosas que tuvimos que tener 

presente era que dicho cambio es, si no imposible, sí al menos enormemente difícil y 

complejo; y que tanto nuestras capacidades, experiencias y entusiasmo eran 

realmente insuficientes si no existía de parte del adulto la motivación, el deseo 

consciente de cambiar en tal dirección. En ese sentido, casi el único argumento que 

10 Kidd (1985), p. 2. 
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teníamos ante el cúmulo de obstáculos objetivos -horarios, cargas de trabajo, 

problemas familiares y laborales, etcétera- y subjetivos -periodo de "inactividad 

escolar" de los adultos, barreras psicológicas, baja autoestima, etcétera- a tal 

desafío era comunicarles a los adultos que, por así decir, la "ley de la vida" es el 

cambio: todos los seres humanos cambiamos, para bien o para mal, y si bien hay 

que reconocer que no siempre tenemos control de muchos de esos cambios -sobre 

todo los de orden biológico o fisiológico-, al menos hay un amplio rango de ellos 

sobre los que sí podemos decidir tomar el control, y uno de esos tiene que ver con el 

tipo de persona que deseamos ser en el futuro, con los saberes, habilidades y 

valores que queremos incorporar a nuestra experiencia; en suma, les desafiábamos 

a reorientar el curso de sus vidas, asumiéndose como sujetos activos, para bien, de 

los cambios cruciales en su trayectoria vital, y a no ser ya más como "hojas al 

viento", supeditados siempre a fuerzas externas que decidieran por ellos. 

3. Lo anterior necesariamente desembocaba en la exigencia de afrontar un cambio 

radical en los hábitos personales, esto es, en las rutinas estructuradas y predecibles 

que articulaban sus prácticas cotidianas. Dicho cambio tenía que contemplarse en 

forma integral, ya que la adquisición de hábitos de estudio autodidacta no supone 

una mera adición de nuevos hábitos a los ya existentes, sino que, en virtud de la 

experiencia trunca y fragmentaria en el nivel cognitivo que hemos mencionado -y 

que obviamente impactaba en otros ámbitos como el emocional y el volitivo-, había 

que partir del hecho de que la constelación de hábitos del adulto no sólo "no estaba 

hecha" o era propicia para el estudio en el sistema abierto, sino que justamente por 

esas características contenía elementos que atentaban contra la mera posibilidad de 
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una experiencia educativa dinámica y activa como la que daba por supuesto el 

diseño mismo de dicho sistema. Por ello, se imponía la necesidad de "desaprender", 

o si se quiere deconstruir en buena medida la experiencia previa, en la medida en 

que las vivencias negativas y frustrantes del adulto tendían a asumirse por lo general 

como una suerte de "peso muerto", o lastre; y en cambio, propiciar la identificación 

de aquellos elementos susceptibles de resignificación y reincorporación ulterior en 

una nueva experiencia que, a partir del desafío-desequilibrio planteado, procurara 

entonces una reintegración dinámica en busca de nuevas síntesis y nuevos 

- -ee¡uiHbfies,__. --- ---- - --

4. Ello nos llevó, de manera natural, a incidir en una forma no superficial en 

cuestiones relacionadas con la autoestima, los valores y la biografía de los adultos 

que atendíamos. Pero cuando se hizo -no todos se abrieron o se prestaron a tal 

proceso-, siempre fue enfocando tal "intervención" hacia la adquisición de los 

hábitos que se requerían para construir una disciplina personal en la que no sólo 

tuvieran cabida los estudios -como mero añadido-, sino en la cual estos fueran 

prioritarios en orden a concebirlos como un medio para el fin deseado del 

mencionado cambio de vida. Ello implicaba una reorganización radical del estilo de 

vida, y tal reorganización sólo podría acometerse bajo los siguientes principios: 

• No temerle al fracaso (las cosas que valen la pena rara vez se logran al primer 

intento). 

• No esperar a que se den las condiciones "ideales" para estudiar (ausencia de 

conflictos familiares, laborales, etcétera. Hay que contar con que va a haber 

obstáculos). 
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• La edad no es un obstáculo para desarrollar la inteligencia. 

• No desertar, pese a las dificultades (si es necesario hacer pausas, hay que 

comprometerse a retomar el ritmo de estudios cuanto antes). 

• Recordarles que no estaban solos, por lo tanto, no debían actuar como si lo 

estuvieran (hay quien puede entender los problemas: compañeros, asesores, 

etc.). 

• Hay que concluir lo que se inicia. 

5. En el nivel práctico, se enfatizó el uso de métodos y técnicas que facilitaran la 

rápida y oportuna adquisición de los hábitos de lectura, resumen, toma de notas, 

elaboración de esquemas, estudio en profundidad, desarrollo de habilidades 

mnemotécnicas y preparación de exámenes. Entre los más usados podemos 

mencionar: 

• El sistema EP2L2R, que consta de las siguientes fases: 

o Explorar (lectura/indagación exploratoria del tema) 

o Preguntar (formulación de preguntas a partir de la exploración) 

o Leer (2 veces, de ahí el 2L, casi siempre lo recomendable es dar una 

primera lectura panorámica, y una segunda en profundidad) 

o Recitar (o Repasar, esto es, "escucharse a sí mismo", para "grabarse" 

el tema), y 

o Resumir (mediante esquemas, cuadros sinópticos, resúmenes breves, 

etcétera). 11 

11 Maddox (1989), pp. 53-75. 
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• En cuanto a las modalidades de lectura eficaz, se enfatizaron las siguientes 

técnicas: 

o Lectura exploratoria: rastreo por el texto para obtener una visión 

general del mismo. 

o Lectura de comprensión: busca el dominio de la información y el 

contenido del texto; debe ser cuidadosa, 

lenta y repetida. 

o Lectura acotada: se dirige a la búsqueda de información específica. 

o Lectura crítica: se lee analíticamente, enjuiciando lo dicho en el texto. 

o Lectura recreativa: para distraerse, por el solo gusto de leer. 

o Lectura correctiva: se pone meticulosamente la atención en la 

estructura gramatical, la ortografía, el estilo, 

etcétera. 

• En cuanto a la preparación y la presentación de los exámenes, se enfatizaron 

los siguientes principios: 

o La mejor preparación comienza al inicio del curso, no al final. 

o Dar un repaso general a los contenidos a evaluar, como máximo dos 

días antes del examen (no "atiborrarse" todo o casi todo el curso la 

noche anterior). 

o Dormir bien la noche anterior al examen y preparar el material que se 

requerirá. 

o Leer detenidamente el examen. 
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o Tornarse tiempo para considerar el examen como un todo antes de 

contestarlo. 

o Comenzar por las preguntas en las que se sienta más seguro(a). 

o Leer cuidadosamente cada pregunta antes de contestarla; asegurarse 

de que se la ha interpretado adecuadamente. 

o Buscar la(s) palabra(s) clave en cada pregunta (ejemplos: definir, 

describir, comparar, contrastar, explicar, relacionar, analizar, enunciar, 

resumir, etcétera).12 

• En cuanto a los elementos técnicos para el mejoramiento de la memoria, se 

desarrollaron y aplicaron los siguientes: 

o Recuerdo de cifras (fechas, cantidades, códigos, etcétera). 

o Recuerdo de nombres o palabras (personajes, lugares, fenómenos, 

etcétera). 

o Recuerdo de textos escritos (toda fuente de información escrita se 

logra, por ejemplo, mediante la recitación y/o repetición palabra por 

palabra y/o ante el espejo; hacer dibujos o esquemas; asociar la 

información con tonadas de canciones, etcétera). 

o Identificación, encadenamiento y reducción de palabras clave.13 

12 Ibíd., pp. 77-82. 
13 Quesada (1986). 
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Conclusiones 

1. Con base en lo expuesto en el primer capítulo sobre las funciones y 

atribuciones nominales del Sistema de Preparatoria Abierta, cabe señalar, no 

obstante, algunas incongruencias y limitaciones manifiestas en el 

funcionamiento de dicho sistema, que se destacan de la simple observación y 

experiencia como asesora y promotora de los servicios educativos. Por 

principio de cuentas, en virtud de que las funciones básicas de la Dirección de 

sistemas Abiertos (OSA) se centran en el diseño, desarrollo y propuesta de los 

Planes y Programas de Estudio, materiales didácticos, modelos de asesoría y 

de evaluación del aprendizaje del sistema, salta a la vista el hecho de que en 

el interior de dicha instancia no hay personal capacitado y experimentado para 

el cumplimiento de las funciones señaladas. Lo anterior se ha traducido en la 

práctica en una situación de extrema dependencia con respecto a otras 

instituciones que son las que en realidad se han encargado del diseño 

curricular y de libros de texto, limitándose la OSA meramente a las tareas 

administrativas asociadas a dichas funciones sustantivas. 

2. Lo anterior, a su vez, implica un serio divorcio en términos de la concepción, la 

filosofía educativa, las orientaciones metodológicas y didácticas involucradas, 

y en general, los criterios específicamente pedagógicos involucrados en la 

educación de adultos, ya que aquella instancia de la SEP reduce su gestión 

simplemente a las cuestiones burocráticas, ajena al espíritu y orientación 

educativa que se plasma en la operación real y cotidiana del sistema, y se 

convierte así en mera correa de transmisión de los criterios y lineamientos 

pedagógicos de un proyecto educativo generado desde un ámbito académico 
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y social muy alejado de la realidad personal, educativa y socioeconómica de 

los adultos de carne y hueso que son los usuarios del sistema. 

3. En tomo al diseño del Plan de Estudios, cabrían algunas reflexiones 

generales, por principio de cuentas, que su diseño con base en asignaturas 

(33 en total) y áreas de conocimiento sigue anclado en la visión tradicional y 

compartimentalizada que fragmenta los contenidos del conocimiento 

impartido, haciendo de la experiencia educativa algo así como el armado de 

un "rompecabezas del conocimiento", para el cual, no obstante, no se le da al 

alumno mayor orientación o herramientas. En segundo término, cabe 

destacar, por ejemplo, el énfasis que supuestamente se le da en el diseño 

curricular al aprendizaje del Inglés, con seis cursos, uno por semestre, y que 

contrasta con sólo tres cursos de Taller de Redacción, lo cual, además de que 

es revelador en cuanto a la mentalidad -desdeñosa del aprendizaje del 

español- de los responsables de aquel diseño, en la práctica resulta fallido, 

ya que por la vía de los hechos, la experiencia generalizada es que la mayoría 

de los alumnos aprueban los exámenes de Inglés -los "pasan", como se dice 

comúnmente-, sin que tal experiencia se traduzca en un aprendizaje 

significativo, esto es, sin que dichos cursos realmente les capaciten para leer, 

estudiar o hablar dicho idioma con un mínimo nivel de competencia. Por 

supuesto, cabrían además otras observaciones similares en cuanto a la 

pertinencia, claridad e idoneidad de los libros de texto y materiales de apoyo al 

aprendizaje de diversas asignaturas tradicionalmente consideradas como 

"problemáticas": Física, Química, Biología, Bioética, entre otras. 
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4. En cuanto al aspecto evaluativo del sistema, cabe señalar que se presenta 

una incongruencia marcada entre los contenidos realmente desarrollados en 

libros de texto y materiales didácticos y el contenido de las preguntas de los 

exámenes que presentan los usuarios, quienes constantemente se quejan de 

que "preguntaron cosas que no vimos". Es frecuente la situación de una falta 

de paridad entre lo estudiado y lo evaluado, lo cual se traduce, por lo regular, 

en desánimo, e incluso rechazo de la experiencia evaluativa por parte de los 

- estudiantes- que lle-gan- a sentirse- engañados o defraudados -sobre todo si 

reprueban los exámenes-, con la sensación de haber perdido el tiempo y de 

haberse empeñado en un esfuerzo infructuoso, o en su caso, si aprueban los 

exámenes, experimentan cierta perplejidad ante una evaluación que no es 

realmente significativa para ellos, que no les dice realmente qué tanto 

aprendieron o aprovecharon un curso. 

5. Por otra parte, y en virtud de la posibilidad de presentar exámenes dos veces 

al mes (hasta ocho materias en ese periodo), se da la hipotética posibilidad de 

que un estudiante del sistema concluya el bachillerato en un tiempo mínimo de 

seis meses, lo cual, curiosamente se da con más frecuencia de lo que se 

piensa, 1 sobre todo en los múltiples centros "educativos" -que han proliferado 

como hongos en época de lluvia- que ofrecen a sus clientes-alumnos 

(¿víctimas?) concluir la Secundaria Abierta en seis meses, y la Preparatoria 

1 La información precisa al respecto es celosamente resguardada por el personal de la DSA, instancia a la que 
acudí, infructuosamente solicitándola, y que, en el periodo de realización de las actividades aquí reportadas, 
exigía muchos requisitos burocráticos y de acreditación. 
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Abierta en ocho meses, esto es, son centros educativos de microondas, que 

producen egresados al estilo de las cadenas de fast food. En contraste con 

esto, y aunque parezca increíble que nos haya tomado (en algunos casos) de 

tres a cinco años para ver a los estudiantes concluir la Preparatoria Abierta, 

cabe destacar que en virtud de la problemática asociada al esfuerzo de 

retomar su proceso educativo -tal como se planteó y resumió en el capítulo 

tercero-, los adultos requieren, en la práctica, un tiempo no menor a dos 

años y medio a tres años, para concluir -en condiciones "normales"- sus 

estadios de Preparatoria Abierta-en un centro de-trabafo,tiabida cuenta de las 

exigencias, carga de trabajo, y reorganización de la vida personal y familiar 

que implica enrolarse en tal aventura. 

6. En lo referente a la pertinencia y aplicabilidad de mi formación académica en 

la Licenciatura en Pedagogía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, 

debo destacar el hecho de que si bien la orientación general de la misma 

buscaba un equilibrio entre los contenidos teóricos y los enfoques prácticos, 

no siempre se logró tal articulación; ni siempre logré, en el transcurso de mis 

estudios profesionales, hacer la conexión entre esos dos ámbitos de mi 

formación. Sin embargo, cebe señalar que fue específicamente a través de 

una asignatura, Prácticas Escolares, impartida por la Profa. Margarita Lehne, 

que encontré una forma de enriquecer mi formación académica más allá del 

aula, a través de un acercamiento a la realidad educativa mexicana, 

específicamente en el nivel de la educación de adultos. 
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7. En cuanto a algunos aspectos específicos del trabajo aquí reportado, quisiera 

llamar la atención, en primer término, al aspecto de lo que se podría llamar la 

"eficiencia terminal" del Programa, y que se relaciona con los antecedentes y 

perfil de los y las estudiantes del mismo. En concreto, si se analiza la Tabla 

3.1 (p. 59, supra), destaca el hecho de que del total de estudiantes inscritos, 

fueron aquellos cuyo estado civil era "casado(a)" quienes en mayor proporción 

concluyeron o continuaron en el Programa, mientras que los(as) estudiantes 

soltertos(as), para quienes se supondría que un Programa de este tipo 

ofrecerí-a- m11yores ventajasy posibilidades de estudio y certificación, fueron 

precisamente quienes o bien desertaron, o bien, por causas atribuibles a la 

dinámica laboral de la empresa, se vieron forzados a salir de ella, lo cual 

truncó su participación en el Programa. Asimismo, resalta el hecho de que si 

bien los números fríos podrían abonar a la impresión de que la puesta en 

marcha y el desempeño del Programa fueron un fracaso (31 alumnos 

atendidos y sólo 4 certificados), habría que señalar que del total de alumnos 

atendidos, 11 fueron liquidados por la compañía, de lo cual se sigue que la 

cantidad resultante de alumnos atendidos fue de 20, de los cuales sólo 4 

desertaron realmente, mientras que 4 concluyeron el ciclo, y otros 12 

continúan en el esfuerzo por terminar. 

8. Por lo que respecta a las causas de la "deserción", habría que señalar que si 

bien no estuvo a mi alcance realizar un estudio más detallado y profundo de 

las mismas, es posible apuntar al cúmulo de problemas más o menos "típicos" 

que enfrenta por ejemplo, una madre trabajadora de nuestra Ciudad en estos 
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días, sobre todo en los ámbitos económico, laboral, familiar (tanto a nivel de 

pareja como en lo referente a la educación de los hijos), personal (salud física 

y emocional), cuya relativa gravedad, atenta contra las condiciones "ideales" 

para el estudio en términos de concentración, dedicación, disciplina, apoyo de 

su entorno familiar, etcétera. 

9. Como mencioné anteriormente, fue el primer acercamiento concreto en 

materia de educación de adultos, cuando yo era estudiante, el que me motivó 

- --acimtincrar y profonaizar en la experiencia pedagógica con~ y~ para los adultos, 

a través de la cual me fue entonces posible desarrollar el cúmulo de 

actividades de las que he informado aquí y cuyo valor y significación para mí 

radican fundamentalmente en el privilegio que constituyó el formar parte de un 

equipo de trabajo cargado de optimismo -a veces con más ganas de trabajar 

que experiencia o ideas concretas o preconcebidas para hacerlo- e imbuido 

de un impulso y deseo de servicio. Tengo la convicción de que el valor de una 

persona no radica en sus títulos (nobiliarios o académicos, que son casi lo 

mismo), ni en sus posesiones o posición social, sino en su capacidad de 

aprender, de transformarse y transformar su realidad, de abrirse a la 

experiencia educativa, que no se reduce a las aulas ni a los libros, y 

aprovechar ese caudal de experiencias para empeñarse en ser algo más, 

alguien más, como un sujeto activo de esos cambios y gobernando el timón de 

la propia existencia, siempre en búsqueda de la verdad, porque ella nos hace 

libres. 
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Anexo 1 

CONVOCATORIA 
EDUCACION ABIERTA 

Noviembre 16 de 1994 

Hacemos extensiva la invitación a todos los que deseen integrarse 
al programa de Secundaria y Preparatoria Abierta que estará 
reiniciando el próximo día 22 de noviembre de 1994, con el 
siguiente calendario de estudios: 

NIVEL SECUNDARIA: 
Martes 16:00 - 18:00 hrs. 
Jueves 16:00- 18:00 hrs. 
Viernes 16:00 - 18:00 hrs. 

NIVEL PREPARATORIA: 
Lunes 16:00 - 18:00 hrs. 
Martes 16:00 - 18:00 hrs. 
Viernes 16:00 - 18:00 hrs. 

Matemáticas 
Ciencias Sociales 
Espai"lol 

Met.aprendizaje 
T. Redacción 1 
Matemáticas 1 

DOCUMENTOS NECESARIOS 
SECUNDARIA 
- Fotocopia acta nacimiento 
- Fotocopia certif. primaria 
- 6 fotos tamano infantil, blco 
y negro, en papel mate, sin 
retoque, frente y ofdos des
cubiertos, sin aretes. 

PREPARATORIA 
- Original acta de nacimiento 
- Original certif. de secundaria 
- 4 fotos tamario infantil 

Se les invita a la reunión de información que se llevará a cabo en la 
sala de juntas PB del edificio de Universidad # 1449 el día 21 de 
noviembre a las 16:30 hrs. 

A Á.:.~ en te, 

GERENCIA CAPACITACION Y DESARROLLO 
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SB 
Sm1thK/1ne Beecham 

Mexico 

REQUISITOS 

Anexo 2 

ORIGINAL Y COPIA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: 
1. Acta de nacimiento 
2. Certificado de Secundaria 
3. Cuatro fotografias tamaño infantil 

La preparatoria comprende 33 materias organizadas en seis semestres, los tres primeros 
corresponden al tronco común y a partir del cuarto el programa se divide en tres áreas (Físico
Matemáticas, Ciencias administrativas y sociales y Humanidades), de las cuales puedes elegir Ja 
que corresponda a la carrera que desees estudiar posteriormente. 

Los únicos servicios que tienen costo son: 
• Derecho a examen para la acreditación de materias ($25.00 c/u) 
• Duplicación de certificado de terminación de estudios 

En caso de tener estudios inconclusos de nivel bachillerato es necesario solicitar un dictamen de 
revalidación con los documentos que avalen las materias ya acreditadas, de este modo podrás 
identificar las materias que faltas por acreditar para concluir tus estudios. 

El certificado de terminación de estudios se proporciona al cubrir el total de materias que 
comprenden el plan de estudios. Este certificado tiene validez tanto en el sistema escolarizado 
como en sistemas abiertos de educación superior. 

Como una forma más de apoyar tus estudios en SB contamos con el s;rvicio de asesorías para el 
aprendizaje y realizar todos aquellos trámites que sean requeridos. Estos servicios son gratuitos, 
las asesorias te ayudan a aclarar dudas con respecto al contenido y uso de material, tu asistencia 
no es obligatoria pero es importante que asistas cuando lo requieras. Para mayor información en 
cuanto a Jos horarios de asesorías en cada centro de trabajo y dudas sobre los trámites estamos a 
tus órdenes: 

Recursos Humanos Amelia Diez 
Grizel Gálvez 

Asesores Leticia Portillo 
Alicia Peña 
Alfredo Echegollen 

480-30-07 
480-30-62 
576-80-07 
550-41-70 
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Anexo 4 

tDUCACJÓN ABftRT A 
(!ARTA (!OMPROM~O 

SB 
Sm1thK/1ne Beecham 

México 

f=or-m:;indo p:;itte del Pr-ogt:;im.a de ~duc.ación :;ibiett.a, me compr-ometo :;i: 
• .Qet congtante pata tetminat con el Ciclo [ducativo que hoy inicio y/o 

continúo. 
• No degett8t, ni datme pot vr:mcido. 
• Luchar- pata vencet f og obgt~cufog qw~ ge ptegenten. 

• Avanzar- 8 mi pr-opio titmo, pr-egentando lag ex~meneg de la matetia en 
egtudio dentr-o de un petiodo r-azonable. 

• Compattit mig dudag gfn temor- alguno aunque lag congidete gin 
impor-tanc;.8. 

• Notificar- opottunamente a fog agggor-gg y a Recutf:og 1-lumanog lo!: 
contr-atiempog ptegentadog. 

• Dat lo mejor- de mí migmo en ggfo procggo educativo. 
• Aplicar- lag conocimientog adquitidog gradualmente en beneficio de mi 

ttabajo, mi pQt~ona y la Compañia pata la cual tt:;ibajo. 
• Apr-ovechat log tecur-gog que la empr-eg.a inviette p.at.a oftecetme egt:;i 

opor-tunidad, apoyándome de ggta maneta en mi deganollo. 

A T t; N T A M r; N T t;, 

Nombte: ----------
r: i t m 8: -----------
1= e ch:;¡: -----------

S:míthklíne 8eechsm y nu~fto~ sge~ot~ nog comptomefBmo~ s scompsfistfe 

en tu ptoc~o de formación. 
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Anexo 5 

iStrithklíne Beecfan Máxíco . 

1 

Programa de Educación Abierta 
~ · .. .--

Nº EMPLEADO FECHA 

NOMBRE ---------------------1 
DEPARTAMENTO DIVISION --------- -------1 
FECHA DE INICIO 

-~-~-----------------t 

NIVEL A CURSAR ----------------------! 
DATOS PERSONALES .. 

FECHA DE NACIMIENTO-----------------------« 

DJRECCJON PARTICULAR-----------------------; 

Vo. Bo. Asesor 
Original para RECURSOS HUMANOS. 

S8 Programa de Educación Abierta 

Nº EMPLEADO FECHA ------ --------; 

NOMBRE ---------------------
DEPARTAMENTO --------- DIVISION -------1 
FECHA DE INICIO ----------------------t 
NIVEL A CURSAR ---------------------

·. DATOS PERSONALES •. 

FECHA DE NACIMIENTO ----------------------t 
DIRECCJON PARTICULAR-------------------~ 

Vo. Bo. Asesor 

Original para el ASESOR. 
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Anexo 6 

NOV22.C.L26 

ENE 10 AL 14 

lciembre 1993 
Hll. CYE . ÁllEA lllATElllA 

10 INGLÉS 1 

!I 
TRONC O 

MATEMÁl.ICAS 1 
CO W. ÚN 

1 14 HISTORIA MODERNA OE OCCIDENTE. 

20 INGLÉS 11 

e: 
24 

TROrK O 
HISTORIA MUNDIAL CONTEMPORÁNEA CO MÚN 

2 26 APRECIACIÓN ESTÉTICA IPINTURAI 

"O 
o 
ro 

31 TRONCO MATEMÁTtcAS -HJ 

3 34 COMÚN 
LÓGICA 

+-' e: 42 H CA Flll TEXTOS FILOSÓFICOS 1 

Q.) 4ll •H TEXTOS LITERARIOS 111 

C/) 
Q.) 44 Flll FÍSICA 1 .... 
a. 4S H CA PRINCIPtOS DE FÍSICA 

4 47 Flll QUÍMICA 

> 111 CA Flll MATEMÁTICAS V 

::12 H CA f"M TEXTOS flLOSÓFfCOS ·11 

"'C 5 IMI H CA BIOLOGÍA 

::::J eo H CA FM INGLÉS VI 
+-' 
o ., CA Fii MATEMÁTIC.O.S VI 

o 
en 
Q.) 

g3 H CA TEXTOS POLil1cos y SOCIALES 11 

•• Flll BIOLOGÍA 

6 g7 H CA FM BIOÉTICA 

"'C 

- 11 --~;_~~~~~~~ .... J._.9_~ ~!__ - ~ .?..~~.~.-~-~~.-~~~~-~! .. ~.º " 
.._ :~ .. B.!_~ - -~!~- ·-·l -~.~- -~~- E N E 2 4 Al 28 1 FE B 26 'Y 2 i 

MARl2 Yl3 9403 Ftt;? I At 25 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

SAi' DOlll 10 SA813 DOlll 14 SAB 11 DOM 12 

9•00 ! 9•00 9•00 

9 •00 lhOO 9 •00 

lll•OO lll•OO t a rOO 

9 •00 9 •00 9 100 

13•00 t3100 13•00 

¡ 13•00 15•00 13 100 

9 100 9'00 11•00 

13100 13•00 13100 

·~ 100 15 •00 13=00 

13•00 13r00 13 100 

9 •00 •100 9 t00 

9 •00 9•00 9 •00 

9 •00 9 •00 9iOO 

9 •00 9•00 9 •00 

13•00 t3 sOO l:S•OO 

9 •00 9 sOO 11•00 

11 •00 11•00 9 •00 

9 •00 11•00 9•00 

15•00 15•00 15•00 

1"00 9 •00 9 •00 

13•00 lll •OO lll•OO 

o M HUMANIOAOES CA CIENCIAS AOM•NISTRATIVAS Y SOCIALES ,. .. F{s1co MATEMÁTICAS 

·¡;: 
ro OC T U9,.E 

"'C 
e: Hll. CYC. ÁllEA llATll:lllA SAB23 DOM2• SAB27 

Q.) 12 TALLER DE REOACC¡ÓN t 13•00 

ro 
o 1 

METODOLOGÍA DE LA LECTURA 9 •00 9 •00 

METOOOL09ÍA DEL APRENDIZAJE 9 •00 1 

13 TRONCO 

COMÚN 

15 

21 MATEMÁTICAS 11 9•00 9 •00 

TAUER OE REDACCIÓN 11 111•00 

TEXTOS LITERARIOS 1 lll•OO 13•00 

22 TRONO' 
COMÚN 

2ll 2 
30 tNGLÉS 111 9 •00 

TALLER DE REDACCIÓN 11\ lll•OO 

TEXTOS LITERARIOS 11 13•00 13 •00 

32 TR ONCO 
COM ÚN 

33 3 
40 H CA FM INGLÉs rv 9 •00 

A>ie/¡p..,,-=-4 ...¡.....:..:_._::.__.¡_:_:.:::::.:::::.::..::.:...:::::::::....::~--+-----+=-=-=-+-=-=-+--MATEMÁTICAS IV ' 'ºº 9 •00 

PRINCIPIOS DE ouiM1cA GENERAL 13•00 13•00 

INGLÉS V 9 •00 

41 H CA Flll 

46 CA 

::10 

SIJI> 
DIRECCIÓN GENERAL DE 

TEXTOS POLil1cos y SOCIALES 1 15:00 

FÍSICA 11 11•00 9 •00 

H e.A FM 

53 H CA FM 

114 FM 

EDUCACIÓN _ EXTR!'\f.SJ:Q~AR 5 
=---+-=~~~~+.:-.:.:::..::..::..:.:.:~~~~~..;:._~4-~-+-:....:..:=---+-=-=~~~ 

PRINCIPIOS UE ou~1icA GENERAL 13 •00 lll•OO 

TEXTOS CIENTÍFICOS 

116 H 

OIRECCION DE 
SJUEM,._S _"'8Pt0$ _ 

MavlCM» C.OON'Y....as 

°' 60UCAOÓM ~ 
6 

62 
6 .. 

611 

H CA FM 

H CA Flll 

H 

13 •00 13 •00 

HISTOftlA DE MÉXtCO SIGLO XX 13•00 

, , ' 9 •00 9•00 APRECIACION ESTETICA !MUSICAi 
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Anexo 7 

l'REPARl\1'0RIA /\IHhRTA 

CONTROL DE CALIFICACTOKES 

F.'.;PEClflLlOAD FECIJ,\ DE TER~llNACIO~ ¡----- - ,----- '=-1=1 M A T E R I A HA TE R I A 

~LES I INGLES II 1 
HJ\TEHATICAS I HATEHATICAS II 

t:J 1 l:J 
t:: T.\LLF:~ DE REDACCION I o:: TALLER DE REDACC!Otl JI 
E- f--
Vl U) 
l:J ME'l'OOOlOOI A LF:C'flJRA k: TEXTOS LITERARIOS I r i:J w 
11) 

HISTORIA MODERNA O. 
ti) 

HISTORIA MUNDIAL C. 
o o ..... N 

METODOLOGIA APREND. APRECIACION ESl'ET. (Pin1 . ) 
INGLES III ' INGLES IV 

w MA '1 :'MATICAS III w 
o:: o:: MATD4ATICAS IV 
f-- f--
V: 11) 
t:l TllUER DE RE'DACC'TCN I!I t:l 'l'EX'MS FTI..OSOFICOS I l: l: 
t:l w 
V) 

TEXTOS LITER/\RIOS II 
U) 

o o 
M V 

LOGICA 

INGLES V INGLES VI 

•.. TEXTOS FILOSOFICOS II w 1EX'I"""vS CIBll'IFICOS 
e:: Q:; 

<- 1 E- --
in TEXTOS POJ .. ITicns y 

Ul Hl~IA DE MEXICO l:J SOCI.l\LES I t:J 
::1: l: 
l:l w BIOETICA U) U) 

o o .., 
'° 

PROMEDIO GENERAL -

OílSF.RVACIONES 

-- -------------

--------------------------
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l. 

2. · 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

Anexo 8 

PROGRAMA DE EDUCACION ABIERTA 

CUESTIONARIO 

BUENO REGULAR MALO 
El horario de clase fue: ( ) ( ) ( ) 

El ambiente de trabajo fue: ( ) ( ) ( ) 

El aseo del lugar fue: ( ) ( ) ( ) 

El mobiliario del salón fue: ( ) ( ) ( ) 

La claridad de las exposiciones ( ) 
del asesor en clase fue. ' ) ( ) 

La puntualidad del asesor fue: ( ) ( ) ( ) 

La organización en el trnbajo ( ) ( ) ( ) 
de clase fue: 

La preparación del tema por ( ) { ) ( ) 
parte del asesor fue: 

El trato que recibí del asesor fue( ) ( ) ( ) 

El desarrollo y presentación de ( ) ( ) ( ) 
los libros de texto, diseñados 
por la SEP fue: 

El material elaborado para estu- ( ) ( ) ( ) 
diar en clase y en casa fue: 

Mi puntualidad para llegar a ( ) ( ) ( ) 
clase fue: 

La relación con mis compañeros fue:( ) ( ) ( ) 

Mi discipline y organización ( ) ( ) ( ) 
para estudiar fue: 
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Anexo 9 

s1111 SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL 

LA DIRECCIÓN GENERAL DEL BACHILLERATO 09DEX0001S 

CERTIFICAOUE CLAUDIO ANGEL CALLE.JA URIBB 
ACREDITÓ EL BACHILLERATO EN LA ESPECIALIDAD DE ffUMANIDADBS 
CONFORME AL P\.AN DE ESTUDIOS VIGENTE. SEGUN CONSTANCIAS QUE OBRAN EN EL ARCHIVO DE CONTROL ESCOLAR. 

MATERIAS CAUF. MATERIAS 

PllOMEDIO 
GENERAL 

DE 
APROVECHAMIENTO 

7 .1 1 

"' llC 
1-• "' :E 
"' lll 

li .. 

"' a: 
1-co 

"' :E 
"' • 
li .., 

... 
a: .... 
111 ... 
:E ... 

1 

r.o 

~ 

1 

INGLÉS 1 

MATEMATICAS 1 

TALLER DE REDACCIÓN 1 

METODOLOGiA DE LA LECTURA 

HISTORIA MODERNA DE OCCIDENTE 

METOOOLOGiA DEL APRENDIZAJE 

INGLÉS 111 

MATEMÁTICAS 111 

TALLER DE REDACCIÓN 111 

TEXTOS LITERARIOS ;1 

LÓGICA 

INGLÉS V 

TEXTOS FILOSÓFICOS 11 

TEXTOS POUTICOS Y SOCIALES 1 

PllltlPIOS 11 QlllllC.t GllllliL 

lllJUlll 

ACREDITACIÓN DE 09 12 
LA ULTIMA MATERIA 1 

°"' '4(5 

El PRESENTE CERTIFICADO SE EXTIENDE EN 

1 

1 

1 

1 

96 
1 

.il'iilo 

MIGUEL HIDALGO, DISTRITO FEDERAL 

a INGLÉS 11 

8 MA TEMA TICAS 11 
"' a: 
1-

6 en TALLER DE REDACCIÓN 11 ... 
:E 
w 

a cn TEXTOS LITERARIOS 1 
o 
N 

8 SISTOAIA MUNDIAL CONTEMPORÁNEA 

., APRECIACIÓN ESTEnCA !PINTURA) 

., INGLÉS IV 

"' 6 a: 
1 

MATEMÁTICAS IV .... 
cn 1 111 

6 :E 1 TEXTOS FILOSOFICOS 1 111 
111 

6 
o 

1 

~ • mTDS LITDillOS 111 

8 1 PIJICIPIOS • PISICA 

6 ! INGLES V1 

l 'ITXTOS CIENTIFICOS a 
... 

7 
a: 

1 '"llSTORIA DE MEXICO SIGLO XX ,.. 
en 

"' :E . 
8 w l ll !OE7lCA 

61 ¿ . 1l11'S POLITIOIS 1 SllCIALIS 11 

' 
1 UllCUClll ISmlCA lllSIC&I 

1 

CAUF. 

a 

6 

6 

a 

9 

a 

6 

6 

' r 

:1 
6 

., 
91 
91 
7 

1 

8 

ALOS NUEVE DiAs DEL MES DE DICIEMBRE OVENTA y SEIS -

FOLIO e 003395 
ESTI CEf'TIF10.DC ES VAl.100 E~ LOS ESTAOOS UNIOOS MEXICA"°S Y NO •E ' 
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Anexo 10 

SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL 

LA DIRECCIÓN GENERA~ DEL BACHILLERATO 09DEX0001 S 

CERTIFIC:A 0UE MA.RICELA RODRIGUEZ RUBIO 
ACREDllO EL BACHILLERATO EN LA ESPECIALIDAD DE HUMANIDADES 
CONF0RME Al !>'...,<,>.: OE (ST:.:01os VlGENTE. SECUN CONSTt.NC't..S C-vE 03<\AN EN EL O.flCHfVO oE·coNTROL ESCOLAR. 

., : . ~ 

\ .~ ........ 

t ;!t~:"ouEDK) ':: 
~:if;:;l; 6ENaw · 

\ -· ; • · 1 • DE · _ ~ . , 

\~ÁPROVECKAMiaiNTO 

~~ ·~ 1 - ,-.. 8.4 =3 

.., 
~ • ... 
J 
111 • 
.l 

... 
~ • "' J 
"' • 
Ji 

MATERIAS CAUf. 

INGLES! 10 

MATEMÁTICAS 1 8 

TALLER DE REDACCIÓN 1 
10 

METODOLOGÍA DE LA LECT\IRA 

MATERIAS 

MATEMÁTICAS n ... 
a: 
~ :l TALLER DE REOACOÓN 11 
~ ... 
"' TEXTOS UTERAR!OS 1 
o 

N 

HISTORIA MODERNA DE OCCIDENi;i~.: ~ ·~ ·~ ~9 

METOOOLOGÍADELAPRENOIZAJE., . ; -' q 

HISTORIA MUNDIAL CONTEMPORÁNEA 

~OACIÓN ESTETlcA (PINTUAA) 

INGUSIJI _ ..... . INGLÉSfV 

MATEMÁTK.:AS :11 • ~~ . e , - . 

T ALLEll DE REDACCIÓN ftl 
·; .• :; :.,l . 

: ·, 

: ;._ .• ::_.;i- _ ;.; ... .. .. ~ : 

'.~ ::~· ; ·'-' "1.mias -. rtSJcl · -~ l ': -,~;l · 
... .. . - .... 

INGLÉS V ·"·._;? . ::. '.~ ~-- ~-;,-;·;.~ ;~ :;.::-'.'~ ;_ l ó' ' 
TEXTOS FILOSÓ.AOOS·Ú· · . TEXTOS CIENTiAcos .. ~- 9 

"' 

PIJ.:JPJOS K OUlllCl Gmlil 

!!= 

1 
97 : ! BIOEnCA 

1 7 1 ~ ! nrros POLITICOS y SOCULIS.11 

~~~-~-~-~-cM-IO-~--E-DR-~A----~-~--0-,.8-c ,--~-~-1 l ! APIECUCICll ESTlTICA llllSICAI 

TEXTOS POLÍTICOS Y SOCIALES 1 H!ST~,._ DE MÉXICO SIGLO XX 

EL PRESENTE CERTIFICAOI) Sf FYTiFNílE EN 

MIGUEL HIDALGO, DISfRITO FEDERAL 

A LOS VEINTJSEIS DiAs DEL MES DE AGOSTO 

FOLIO e 0 Ü 2 5 0 9 
DI RECTORA ~ SISTEMAS ABIERTOS 
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10 
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Anexo 11 

SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL 

CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS 

, A ::> :Rc CC:ÓN GENERAL DEL BACH:tLéRATO 09AKS0001S 

crnTIFiCA ouE SILVIA SELENE GARCIA TORRES 
CCIN CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POilLACIÓN tC'JRP) GATS69072SMCHllltL 
ACRED '. TÓ EL BACHILLERATO EN h ÁREA DE HUMANIDADES 
c:JNFORME Al ?\.AN DE ESTUDIOS V1GE"fTE. SEGÚN CONSTANCIAS Q!JE OBRAN EN a ARCHIVO DE REGISTRO Y CONTROL ACAD~MiCO . 

i ;v1.,;: .::,1c
GfNER.H 

[lf 
J< Pf;CVECHAMIENTO 

L-2~J 

A~IGNATURAS 

j INGLÉS 1 

~I 
MAiEMATICAS 1 

TALLER DE REDACCIÓN 1 
~ 
w 

"' METODOLOGÍA DE LA LECTURA 
..: : 

HISTORIA MODERNA DE OCCIDENTE 

METOOOLOGÍA DEL APRENDIZAJE 

1 
INGLÉSlli 

t 111 
MATEMÁTICAS 111 a. .... • "' 2: TALLER DE REDACCIÓN 111 

"" 111 
..: • TEXTOS LITERARIOS 11 ... 

' 
LÓGICA 

INGLÉS V 

~ TEXTOS FILOSÓFICOS 11 

li TEXTOS POLIT1COS Y SOCIALES 1 

I~ PlIICIPIOli DI QmIQ mlW 
1 

1101.0ru 

ACREDITACIÓN OE LA 2001 01 
Úl TIMA ASIGNA TURA 1 1 1 - .. u 

CAUF. ASIGNATURAS 

9 INGLÉS 11 

7 MA. TEMA TICAS 11 

91~ TALLER DE REDACCIÓN 11 ¡¡,¡ 
J: 

6 111 

"' TEXTOS LITERARIOS 1 
ó .. 

8 HISTORIA MUNDIAL CONTEMPORÁNEA 

6 APRECIACIÓN ESTÉTICA (PINTURA) 

7 INGLÉS IV 

7 "' « !AA. TEMA TIC AS rv ... 
" IU 

7 ~ TEXTOS FILOSÓFlCOS 1 w 

1 

, , ~ 1 mT01 umwos m 

6 PlIICIPIOS DI m1a 

8 INGllO.S lt1 

7 TEXTOS CIENTÍFICOS 

1 

1 

ªli HISTORIA DE MÉXICO SIGLO XX 

1 6!~ SIOÉTICA 

l 1~ 
o 

6 - mTDS mmcos 1 socw.a n 

2J 1) 
lPG:UCIO& ISmlCl (IUSICll 

[)ÍA .... 

ºRCMEDIO GENERAL DE APROVECHAMIENTO SIETE PUNTO UNO 
t.L PRESENTE CERTIFICADO SE EXPIDE EN BENITO .TUAREZ, DISTRITO FEDERAL 
;.. ~C'S mmsm DIAS DEL MES DE RUDO oa. 005 m llD 

~ 
BEATRIZ JIMENEZ AGUILAll 

rnuoG 03070 
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