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INTRODUCCION 

OC!sde hace poco más de unil década se mil ni íC!StÓ en el panorama edu-

cat.ivo de nuestro país, el Sistema de Educación Abierta, que encon

tró su justificación en la inc-ficiPncia del aist.ema de educaci6n 

formal para cubrir la creciente dumanda educativa los lastres 

educativos heredados de las décadas anteriores. Sin ombargo, 

por las críticas y cxpcriC!ncias de la gunte que ae hu in5crtndo 

este sistema educativo, ya sea en calidad de alumnos, asesores, 

aplicadores de exámenes, cte., que en la actualidad el Sistema de 

Educación Abierta, es un sistema "de paso", de segunda categoría, 

etc., en tanto la calidad de educación recibida en el es cuestiona-

ble. 

De ah{, que la presente investigación de tos is si'.? basa fundamental

mente cm ir más allá de lo aparC!ntc y llegar al descubrimiento del 

fenómeno y de la esencia, esto en nuestra investigación se traduce 

en anular el carácter oficial que inundó la planeación, conducción 

y evaluación del aprendizaje dentro del Sistema de Educaci6n Abier

ta. y llegar al conocimiento real du e.st.e slslemil. I:n con!:ccucn

cla, para llcgilr a1 descubrimiento de lo real, se hizo necesario 

retomar lo propuesto por la Teoría SociopolÍtica de la Educación, 

que habría de contribuir a la C!Xplicaci6n de esta problemática, y 

as{ poner al descubierto los mecanismos de deformaci6n pedagógica. 

En efecto al acercarnos a las fuentes que informaran del Sistema de 

Educación Abierta en el nivel secundaria nos encontramos un 



mundo de criterios, opiniones, posiciones. que entorpcc(an llegar 

a cae mundo real y qui? pret.~ndtan obstaculb~ar la cornprcnsi6n dol 

mismo; por ello, al buscar 1<1 verdad con una t.cor;-la social y 

teoría ( t.raducida en tesis} de la evaluación (planteadas por Angel 

D!az B.}, lo que apareció proyecto innovador 

do hasta l1egar a mostrar su cara oculta, no sólo 

ruc dc9radan-

10 (?ducatlvo, 

sino también en lo social. Esto es, en lo educativo un sistema 

lleno de carencias, deficiencias, contradicciones que entorpecen la 

uuto<?nseñanza del adulto, y que verán su rat.iCicación c:-on un mode

lo do evaluaci6n acorde con la idea de medición que impera en el 

panorama educat.iV() de nuestro país. 

De ahí que para la cornprensi6n real sobre la eva luaci6n en el Sis

tema de Educaci6n Abierta a Nivct Sacundaria. se part16 de Pa

norama General de Teor1a Sociopolítica dr? la Educaci6n esto porque 

sin la posesión de una teorla que marcara las catcgorlas a manejar 

en la búsqueda de esta verdad. se podría caer en una divagación 

que nos desviara en la comprensión del objeto de c5t.udio. 

Sin embargo, y para ·destruir la apariencia que inunda al Sistema 

de Educaci6n Abierta en su totalidad, se hizo nece$ario habtar de 

las bao.es polít.ico-pedag6gicas que sostifmcn la creación y manteni

miento de esta sistema; de esta m<iner<J se rundamontn la inclusión 

de El Est.ado Mexicano durante las d6cadas de 1960 y 1970, y de la 

Tcenoloq{a Educativa; Cacacter!st.icaq Esenciales~ como pasos con

titutlvoa de la presente investigación de tesis. 



.. 
Así. y una vez establecida la base teórica que renpalda la investi

gación, y las ba!les político-pedagógicas que sustentan al nis.tema, 

se partió hacia El Sistema de Educación Abierta, Caractcr {st icas 

Generales y hacia El Sistema de Educación Abicrtil a Nivel Secunda

ria, para un conocimiento de la estructura general y específica de 

nuestro objeto de estudio, que habría de permitir conocer cada ele-

mento constitutivo del sistema.que indirectamente o directamente 

afectarían la implementación de la evaluación establecida para el 

adulto inscrito en este sistema. 

La Evaluación a Nivel Secundaria, aparece para mostrarnos la forma 

la que se implementa la "evaluación" tanto el sistema far-

mal, como en el Sistema de Educaci6n Abierta. ya que a través de 

una comparación entre sistemas podremos establecer el grado de 

herencia entre elementos "metodológicos" del sistema. y poder poner 

al descubierto el mundo real en que se inccrta la "evaluación" 

este nivel educativo. 

Finalmente y para concretizar lo que apareci6 como resultado de una 

comparación entre slStemas educativos, y para superar esa compara-

ci6n. se presenta un Análisis de los Instrumentos de Evaluación del 

Sistema de Educación Abierta a Nivel Secundaria, mismo que habrá de 

contribuir comprensión real de la "evaluaci6n" realizada en 

este sistema. 

Cabe agregar, que lo que aquí se esboza ha sido realizado en un 

constante proceso de avance y rctrocC?so para llegar la verdad. 



Con estos antecedentes. presento entonces, lc"1 Evatuaci6n el 

Sistema de Educaci6n Abierta a Nivel Secundaria. 
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l. UN PANORAftA GENERAL DE LA TEORIA SOCIOPOLIT!CA 

DE LA EDUCAC ION 



UN PANORAllA GENERAL DE LA TEORIA SOCIOPOLITICA 

DE LA EDUCAC ION• 

Puesto que las relaciones entre sistema educativo y sistema pro ... 

ductivo están íntimamente ligadas, han surgido una i:;erie de teo

rias que desde diferentes ángulos, han intentado dar una exp1ica

ci6n de los elementos. 

Es por ello que para abordar nuestrQ objeto de trntudio habres:ios de 

plantear primeramente un pa11orarna general de la 'l'eor{a Soc1opol1-

tica de la Educaci6n: panorama que contempla además una vincula
ción con cL objQto mismo, en tanto la califlc:ación aparl'.!ccrá como 

unn concepto fundamental para la División Social del. "l'rilbajo. Y 

es, por medio de la certificación y acreditación educativa que se 

establece que el alumno cuenta con l<i mínima califlcación para el 
t.['abajo. 

11 

La teorla sociopol{tica de la educación ha sido definid,"1 como: "una 

teoría general, una sí.nt:.esis te6rica, formada por aportes similares 

y complementarios provE?nientes de diversas disciplinas, tates como 

de la soelolog{<t de la C!ducación, sociología del trabajo, historia 

del desarrollo económico, etc., cuyo principal vinculo en común 

ea la utilización de catt'.!gor{ns de Índole marxista a las relacio
nes entre el siet.*'ma educ<1tivo y sistr?ma productivo" 1) 

,. Para la realización de este panorama se tmaron cerro elemo-ntos base las pre
misas planteadas por V{ctor Manuel cárez Campo en .$U artl.culot "Felaclon.es 
entre educaciÓ!l y estructura económica: dos grandes marcos de interpretación". 

l .. V!ctor M. Gáooz Crutqx>, "ncla.clones entre cducaci6n y estructura econánic:a: 
dos grandes marcos de intC!cprctación", RCN. de la F...dUCileión SUpedor Uo. 41, 
p. 19. 



Por lo tanto, la problemática abordada en es la invcstigaci6n ha de 

retomar ciertas categorías de análisis marxiáta ~ntre las cuales 

se encuentra el análisis histórico de esa relación nntre educación 

y sistema productivo; análisis que pone de manifiesto que lo que 

sucede en la actualidad es solo el reflC!jo de, una larga serie de 

luchas, contradicciones, conflictos entre la clasn dominant.n y la 

clase subordinada. 

De esta forma, habremos de contemplar nuestro objeto de estudio, 

no desde el momento que cobra mnyor importancia, sino desde una 

remembranza hist6rica que ponga de manitiosto cuales fueron los 

elementos anteriores que repercuten en nuestro objeto, en el momen
to actual y que ponen en cuestionamionto 1 en Último caso / los in

tereses de clase. De ah{, que se realice -una descripción de la 

política educativa de 1960 y 1970, que nos ha de brindar los ele

mentos esenciales que sobre educación, y particularmente sobre la 

educación de adultos se llevaron a cabo. 

Dado que la educación, en nuestra sociedad de tipo dependentista 

se encuentra determinada por varios elementos, se hilce necesaria 

e.sta remembranza histórica, ya que si bien es cierto que "la edu

cación ha sido revolucionada con cada revolución que la sociedad 

ha experimentado", 2 ) también es cierto qun se encuentra supeditada 

a "las demandas objetivas de calificación originadas por el dc

!larrollo del aparato productivo capitalista (y por ende, de la 

"función" de las ca1i.ficaciones en la sociedad burguesa}". 3
) 

0 Se establece que nuestra socied:td es dependentista en tanto su estructura 
econánica, poli tica y social se encuentra condicionada al desarrollo y ex
pansión de capitalism:> de un centro hcgC!ITÓnicO. Vease: El ~pitalismJ De
pendiente tatlno..'lmericano, Vania Bambirria. Ed. s.xx.1. 

2. Guillermo .tabarca 1 La educación burguesa, 1977, p. 308. 

J.lbid.,1977, p. 310 
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Esto es, la educación no solo ha de atenerse al cambio originado 

socialmente, sino también ha de sujetarse al dt:?sarrollo mismo del 

capitalismo y a los intereses que él entraña, por ello que la con

cepción que se tiene de evaluación (parte de nuestro objeto de es-

tudio} cambie constantemente y de acuerdo a los interesC!s dP. clase 

existentes. 

Así tenemos que, en esta teor!a el análisis de las relaciones en-

tre educación y estructura ha de pat"tir de las decisiones de grupo 

o clases sociales en conflicto entre sí, donde en nuestra sociedad 

capitalista dependiente serán la clase dominante y la clase subor

dinada, y, las cuales marcar.iin, cm sus pugnas las condiciones para 

la creación de instituciones, instrumentos, objetivos. etc .• educa-

tivos; donde al final de cuentas la evaluación ha de estar sujeta 

a estas condiciones, ya que de estas contradicciones entre clases 

e intereses se marcarán los lineamientos para su ejecución. 

Ahora bien, algunas premisas centrales de la Teoría Sociopolítica 

de la Educación, que se habrán de revisar para efectos de la pre

sente investigación. ;on: 

''Las características particulares que en un momento histórico 

determinado asuman las relaciones entre el sistema educativo y el 

productivo son ·la expresión del proceso histórico de confrontación, 

entre los dueños de los medios de producción y quienes se ven obli

gados a venderles su fuerza laboral en el mercado de trabajo". 4 ) 

4. Vlctor R. G&ii!z C., op. Cit., p. 20 
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- "Todo sistema económico .. , no ptwdc ser reducido a la tccnolog!a 

que emplea para producir bienes y servicios. F.1 si e tema produc

tivo siempre está claramente determinado por' las relaciones 

ciales específicas, las cuales definen qué se produce, .. , c6mo 

se produce, para quién se produce.y c6rm se distribuyo sociatmc-nte 

la producci6n"~) 

En lo que respecta a la primera premisa es ncccs.".lrio seiialar que 

la educación se gesta en momentos históricos dctcrminadoEt, lo que 

otorga su carácter, signi ricado, y funciones determinadas, p<!ro no 

por ello hay que dejar pasar el hecho de que si bien l'?S cierto es

tas características responden a cierto momento histórico, también 

es cierto que estas funciones tienden a enrocarse a cubrir dos di

mensiones principales; una de ellas referente a la capacitac16n de 

la mano de obra y desarrollo de capacidades: y la otra., referente a 
la imposición y difusión de la idcolog!a y cult11r<1 de la cl<HiC do

minante. 

Se aprecia así como las funciones de la educación en nucsl:.ril 

ciedad además de encontrarse históricamente determinadas, también 

están sujetas a los intereses de la clase en el poder, la cual de

terminará lo que cm materia de educación se realice. As{ t·.n1nspor

tándolo al Sistema de Educación Abierta y a la evaluación, éstas 

no dejaran de sentir su presencia ya que el Sistema de Educación 

Abierta (SEA) al dirigirse a cubrir una Cilt'cncia, al mismo tiempo 

está desarrollando un. papel fundamental como medio para la selec

ci6n de la fuerza laboral t y, es aqu1, donde la evaluación podría 

convertirse al final, en un elemento al servicio de la clase en el 

poder. 

Hás, estas funciones han do tener una carilcter{sticn fundamental1 

esLo .cc;.lan runcioni:-s qu~ se le atribuyen serán diferentes según la 

clase social a la que se dirijan y las cuales finalmente serán 

reproducidas. Esto queda plasmado en la difusión de la idea de "Mo-

5. lbidem. 
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vilidad social" que Se!' atañe a la educaci6n; idea que será promo

vida principalmente entre la clase subordinada y que- al qundarae 

C!n el plano del discurso oricf,"11 {lo cual será demoatr."ldo, <>n par

te, en C!l desarrollo de este t rab~1j o), prr!sonta rfi on su 1 uga r la 

reproducción del sistema. 

As! tenemos que "la escuela. por ende, los procr?sos educativos, tal 

como loS observamos en la nocicdad actual, capitillista, lejos de 

constituir ht:?chos univcrsalc!l, son unil creación histórica de la 

burguesía en el poder, y cumplcm runciones espec! fic.:is en la que 

se concreta la función general de reproducción de la socied."ld bur

guesa y de sus modal ida des de educaciónH~) 

Retomando la segunda premisa, habrC!mos de mencionar que la l'!duca

ci6n al aparecer ligada al dcsal"rollo económico e industrial, 

fleja en último momento la división aocial del trabajo .. ya que ex

presa, por un l.'ldo lan "dem<:indas objetivas" originadas en el desa

rrollo de la producción y por otro l"'do las luchas populares y su 

incorporación a nstas demandas. Además, la tecnología al vincular

sele con la educación. no puede constituir la base para su explica-

ci6n ya que la relación tC!cnologi_a-educación es consecuencia de 

otros procesos y no básicamente de la tecnología. 

Uno de estos procesos lo constituyA; como ya se había mencionado 

anteriormente la división social del trabajo, la cual establecida 

bajo los términos dq .la clase en el poder divide al trabajo en ma

nual e intelectual, división que "en la sociedad capitalista ••• 

no solo supone conocimientos, habilidades, destrezas, etc." dife

rentes, sino también jerarquía, stiltus, privilegios y poder, tam

bién di recentes"~) y. donde la educación ya sea extraescolar 

colar ha de servir a esta división social del trabajo. 

6.- Guillerno La.barca, 0p. Cit .. 1977, p. 310 

7.- Ibid, 1977, p. 316 
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Dado que el fin Último de la educación es la de proparar a los su

jetos para un trabajo, la calificación adquiere mayor importancia 

que cualquier otro elemento. por lo tanto los conocimientos quedan 

relegados. Se advierte entonces que 1;1 división social del traba

jo es la que determina los requisitos de calificación necesarios 

para el desempeño de un trabajo y donde la certificación de estu-

dios va adquiriendo mayor relevancia. 

Ante esta situación el SEA adquiere "mayor" demanda, dado que 

le considera como un medio por el cual se adquiridi cm poco tiempo 

el documento necesario para la permilnencia o inclusión en un tra

bajo. 

Ahora bien, el desarrollo y transmisión de conocimientos hacia las 

nuevas generaciones, constituye la base para el desarrollo tecno

lógico, factor que es primordial para el crecimiento económico. De 

ah!, que la actividad económica en general determina, o en cierta 

forma, marca las pautas para la planificación educativa. 

As{ tenemos que, en la planificaci6n educativa se incertan interc-

económicos y políticos que se hacen extensivos al SEA puesto 

que finalmente "las clceeiones que determinan la estructura, los 

programas, el desarrollo, la orientación de los diversos sectores 

de instrucci6n dependen de lasc.lecciones políticas de la burguesía, 

tanto sobre el terreno de la pol!tica económica ( y el desarrollo 

nacional) como aquel dc las alianzas sociales". O) 

La Teoría Sociopol!tica de la Educación posee otro elemento funda

mental para comprender la articulación entre producción y educa

ci6n1 este elemento es el de las relaciones sociales de producci6n 

en un sistema capitaiista. 

Las relaciones sociales de producción suponen: 

8. Ibid., 1977, p. 317 
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1. Que "la mayor{a dr. ln población no posee bienes de producción 

y en consecuencia ve obligada a acrecer s• fuerza de trabajo·· 
a éstos", 9 l 

Esta suposición entraña dos aspectos a retomar: 

a) El mercado de trabajo, el cóal ha sido concebido •ta ins-

titución necesaria al capitalismo para la compra y venta de 

Coerza laboral heterogénea". lO) 

Se visualiza as{, el papel que la educación ha de desC?mpeílar 

este mercado de trabajar mc['cado de trabajo que ha otorgado valor 

de mercado a los conocimientos, los cualae solo marcarán la 

pauta para establecer los diferentes niveles de c<ilificación, sino 

que a.través de la certificación de estudios va constituyendo 

obstáculo para que los individuos puedan tener acceso al mercado 

de trabajo; se deduce entonces, que la educación ha de responder a 

las demandas requeridas por el propio mercado de trabajo y en con

secuncia al sistema de producción. Esto es "debe adecuar su ofer

ta" a la demanda ... de oficios y profesloneR: es decir preparar de 

la manera más ajustada posible los "recursos humanos .. que el sis

tema demanda". 11 ) 

Ahora bien, esta demanda no sólo abarca calificación sino también 

abarca cantidad, nivel y cualidad que debe cubrir el sujeto para 

incorporarse en el mercado de trabajo, inserción que esté acorde a.
la demanda del merc<idb, que rinda beneficios y además oca al menor 

costo para el "comprador". 

Es así como, el SEA al constituirse sobre la base de una l?Xpanción 

educativa posca estas características: esto es, pretenden "elevar", 

cantidad, nivel y cualidad de aquellos sujetos que por alguna ra-

9. victor M. GO:JwJz. c., Op. Cit., p. 20 
10. tbidem. 
11. Guillerm:> Laba.rca, Economfo wlttica dg 10 edqcacl6oll9BO, p. 361 
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zón no lograron concluir sus estudios; pal:'a que una vez r.:onclu!dos, 

cst.os estudios (requeridos para el desempeño dl:? <ilqún trablljo) pue

dan tener una"mojor" inserción en el. ml'.!rcado de trabajo. 

Pero B la vez, esta tnod.-1lidi'.ld educativa se ha ido edificando sobre 

la idea de "beneficios" y menor costo, da ahi que surjan una serie 

de carencias que .abarquen no solo recursos materiales, sino tambl6n 

económicos y humanos. 

Además. ol Estado dosnrrolla un papel rundamental en toda est.a ei
tuacihn • ya que a t ravéa de sus pol 1t1t:nn, aoc i a lQ!I, "S. educa t.1 vaa, 
implam&ntan ~ctividades que cnt.arán acordeo c:on las ncc:osidadas de 

la producc16n. Por ello; el SEA no puede dejnr do lado ustos 

pcctoa dado que surgen de las mcd idas adoptndns p-.:)r un gobierno y 

pueden desligarse de Qllas. 

El otro elemento a retomar es: 

b} "La acreditación educativa desempl?ña un papel cada vez más im

portante como criterio de aetcccibn y exclusión paril tas diversas 
ocupnciones o puestos". l2) 

Este elemento se encuentra relacionado directament..e con el primer 

punto (mercado de trabajo), ya que el conocimiento al t.ener 

lor de mercado ha de ir acompañado de los t! tu tos o diplomas otor

gados por la escuel~ .a quienes completan algún ciglo. En 
cuencia se puede deducir que los únicos conocimientos apreciados 

serán aquellos de los que se tenga una utilidad comprobada, esta 

IB 

comprobaci6n de la uttl idad basada en un tl tul.o válido en el merca
do de t.rabajo. Además de que. esta r;:(Jrnprobación ha sido requerida 

con mayor demanda en los Últimos afios; en c-onsecuancia, personns 

que aunque poseen los conocirrlientos indispensablos para Cl desarro
llo de su trabajo, pero que no poseen el documento quG los demues

tren, recurren a las distintas opciones educativas c.xtraescolarcs 

12.- Víctor M. Górooz c., Op,, Cit. .. , p. 20 



que les permitan obtenerlos, Este es uno de los casos por lo que 

las personas recurren ill SEA. 

Ahora bien, para otorgar estos titules, diplomas etc .• se recurren 

a una serie de elementos entre los qut? se encuentra "la prueba de 

actitud académica {la cual} es un claro ejemplo de la" objetividad 

científica" en sancló,1 del rendimiento escolar" . 13 ) 

Esto es, para comprobar que el sujeto posee los conocimientos bá

sicos para cubrir los objetivos que determinado nivel rcquier'c, se 

utilizan una serie di:- instrumentoit para C!v.i.Iuarlos, "que cicntfri

camcntc" han sido elaborados para tal fin, lo "cientitlco" bajo 

una visión positivista, que se dirige a la observación y descrip

ción de hechos (<?n nuestro caso conduct:.as), y donde se niega que 

en lo científico es necesario razonar sobre lo que se ha observado, 

juzgar los hechos y compararlos. 

Y, donde lo científico, además no es absolutamente cierto, sino que 

invita a la duda. 

En el caso del SEA ostos instrumentos son considerados como exáme

nes que una vez aprobados serán indicio de que han sido cubiertos, 

en mínimo o mayor grado, los objetivos del nivel en que han sido 

presentados; exámenes que además tienen su base científicico-peda

g6gica en la Tecnología Educativa y por lo tanto tienen una rela

ción con la visión positivista de la ciencia. 

Sin embargo, si bien, el SEA se basa estrategias didácticas como 

lo son el autodidactismo, las tutorías, la autocvalaución, las ase

sorías, el autoaprendizaje: cómo es que la evaluación que se 

liza del mismo tipo y forma que la realizada el sistema Cor-

mal, decir tiende a ser objetiva, medible, y muestra el 

ce y la incorporación real de los conocimientos en el sujeto. 

13.- Guill<?nno Lab.lrca, Op., Cit., 1980, p. 70 
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Así se ve plasmada una contradicci6n de la que nace nuestro objeto 

de estudio y qua será el eja en t.orno al cual gire nucotro objeto 

de estudio. 

t.demás, en tanto las relaciones socinles do producci6n también su

ponen que; 

2~- "Las decisiones respecto n qué, cómo, cuánto~ para quién pro
ducir, eet&n determinadas por criterios particula.ristao de obt&n
ci6n de bencficios". 14 ) EatablQCe que hay que tomar en considera

ci6n que en nuestro sistema capitalista de t.ipo depcndcntlsta toda 

decisión sea dol tipo que Cuera~ es derivada no solo de los crite

rios particulares que se mencionan en la suposición, sino que sur
gen de las mismas decisiones sociopo1!ticas mayores. Dado lo <in

terior no sólo se trata de obtener boneficios para ch~rto secti,r, 

sino que también se busca la supcrvivlencia del rnismo sistema, ca

to es "se tiende a realizar y cf.ectivizar los intere$es de la nue

va burgues{a nacional, y por ende a consolidar el desarrollo del 
capitalismo".lS) 

20 

De l!Sta relac:i6n entre beneficios particular-es y bC?ncf icios al sis

tema capitalista, 1a cducaci6n tiene un lugar primordial ya que rne

diantc sus funciones se intenta difundir la rcproducci6n d~l siste

ma mismo y ligado a ello la adquisición o mantenimiento de grupos: 

además de que como "aparato ideo16gico su contribución esencial es 

el logro de la reproducci6n del sistema más que et desarrollo del 

aparato ligado al d°e~arrollo de las fuerzas productivas" . 16 l Y en

tre esas !uncione?s de la educación se establece la reproducción de 

la ideología domlnante;•¡a reproducci6n do sus formas de conoclmicn-

14.- vtctor M. Gárez c., Op., cit •• p. 20 
15.- Guillerrro LaOOrca, ap., Clt., 19BO. p. 31 
16.- GUillerm:> 1.abarca, 0p., Cit .• 1977, p. 70 
n• Ideología daninante~ que hace referencia al sistema do ideas y puntos de vis

ta (politices, derecho, moral, rilosarla. religi6n, etc.) que refleja sus in
tereses y utilh.a todos los toc!dios para imponerla a la clase subordinada. Por 
lo tanto. se puede hablar de una ideolog{a que no incluye los intereses y la 
situación objetiva de la 71ase subordin<'lda. 
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to y la distribución de las habilidades n~ccsarias para la repro

ducci6n de la división social dí!'l trabajo. En consccuC?ncia
1
la edu

caci6n no es sólo un apar.'.'lto ideológico del Est.ildo, sino un agcnta 

central de la política y en lon procesos de dom{nlo que pernlgue 

1a des igualdad. 

De till manera astas decisiones al repercutir en la educación han 

de extenderse a todas las modalidades que en ctla se desprendan, 

por esto que la cv<iluación que se lmplementil en el SEJ\ no surja de 

por sí, sino que ha sido planeada de tal !arma que en ella 

flejan decisiones sociopolíticas e intereses de clase que han de 

beneficiar a la clase en el poder y al mismo tiempo scrvidi la 

reproducción del slstC?ma. 

As{ también, la educación aparece no !lÓlo como difusora de la 

producci6n del sistema, sino que "además aparocc como difusora de 

la creencia de la función promocional"; 17 ) "función promocional"" 

que es muy palpable en nuestra socil:!dad ya que aún en la actualidad 

la educación sigue visualizandose como el medio poc- el cual se ha 

de realizar tan deseada ''movilidad social", siendo que en realidad, 

si bien constituye un elemento primordial para incorporarse al 

cado de trabajo no asegura o efectúa ésta "movilidad social ... 

DC! asta suerte, dada la importancia que ti~nen las decisiones 

ciopolíticas mayores, estas ne hacen extensivas a "los tipos y ni

veles de calificaci.óo requeridos Po,. la fuerza laboral para el acce

so a las diversas ocupaciones y oficios" }Bl tipos y niveles que 

forma general presentan las siguientes c.;ractcrísticas, y que 

determinado momento son generadas por la misma educación. 

17.- Guillcnno Labarca, Op. Citq 1980, p. 305 

18.- V(ctor H. Gém::!z, c., Op, Cit., p. 21 
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Las características que genera la cducaci6n para los diversos ti

pos ocupacionales y oficios, y que presuponen un mecanismo de 

lección son: 

Debido a la profundidad del conocimiC!nt.o y ta división del tra

bajo, se origina la especialización de conocimientos cad<i vez más 

reducidos, originando en consecuencia, oficios capec!alizados. 

Para el desempeño de roles, la educación ha de generar la 1nter

nalizaci6n de normas, valores, imágenes, conceptos, act itudcs, pau

tas de comportamiento que en determinado momento les han de ser

vir para adaptarse al sistema1 los cuales han sido generados a tra-

vés de los contenidos manifestados en los libros e incluso la 

forma de desarrollar las difC?rcntcs actividades educativas. 

Así mismo, la educaci6n ha de generar una integración activa, la 

cual se traduce en crear en las personae las competencias 

rías para un correcto desempeiío, competencias que también han de 

servir como mecanismos de eliminaci6n. Tal es el caso de la 

luación, la cual tiende a convertirse on un filtro para que no to

das las personas que ingresen, on esto c°'so al SEA, puedan obtenor 

el documento que avale los conocimientos, aptitudes, etc., adquiri

dos. 

Así. también, expuesta la división social existente nuestro 

sistoma, se origina que aquellos que posean las competencias pue

dan obtener ciertos. Pr ivi lcg los 1 más, para obtener estos privilcglo3 

es necesario que la competencia haya sido adquirida en un sistema edu

cativo reconocida por el Estado: esto es, que se tengan los diplo

mas o certificados correspondientes, aún y cuando los conocimien-

•**Especializados desde el punto de vista de poder, que supone diferentes cono
cimientos y habilidades, que diferentes grupos de estudiantes necesitaran pa
ra desempeñarse productivamente. Y donde la !ot'tf\'l de abordar el conocimien
to reside on qua ol doecnte investiga y el alumno s6lo recibe. 
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tos que se certifican no sean ocupados en el desempeño de 1.-1 act 1-

vidad, Lo cual, es un e riso. de tos cmplendos, ya que por lado 

se requiere haber alcanzado cierto nivel educativo, pr.ro toa 

cimientos para realizar tal o cual <:ictivldad no concuerdan o, en 

otro caso, emplean conocimientos adquiridos en un nivel inferior 

del que se exige, 

Y, de igual forma se contempla que el rivcl de estudios solicita

dos por la empresa. tas instituciones, cte., se conviertC!n en otro 

mecanismo de eliminaci6n. 

Otro rasgo de los tipos y nivalcs es el carácter abstracto 
. ... 

que se origina con la cducaci6n, cl cual se da en dos niveles: El 

primero se refiere a que los conocimientos quc son enseñados, vie

nen a ser abstractos en tanto que el alumno no p;irticlpa C?n la 

aprenhensión del conocimiento; y, en segundo lugar se refiere a que 

los conocimientos que recibe el sujeto pueden servir para el do

minio y transformación de la real !dad, en tanto los conocimientos 

establecen como acabados. 

Es así como a través de los puntos anteriores "la educación no sólo 

está reforzando una tendencia distributiva, generada por el Estado 

o por imperativos pol.Íticos, sino que llega a ser la condición ne

cesaria para impulsilr la distribuciÓn" 19
\ y que al mismo tiempo es

t& originando el que "l.a posibilidad de ocupar ciertos puestos 

el proceso de trabajo o de rc·;n rzar ciertas tareas i mprodu.ct i vns 

está muchas veces condicionada a haber realizado previamente· estu-. 

dios". 2 0) 

•••ncarlíctcr abstracto reícddo a que los contenidos abordados se establecen a 
un nivel de conocimiento (infonnnción) sin canprensión y aprehenslón y ad
quirldos bajo una docilidad y oprcotón; y que niegan una transformación. 

19. Ibid, p. 47 
20. Ibidem. 



Asl vemos que en lo referente a la selección se determina al mismo 

tiempo un procoso do sclecci ón y di fcrcmcinción aocial donde han 

de contar las diferencias y no las slmilit.udus cducativa9. 

Concluyendo lo referente al mecanismo de selección ocupacional, 

puede mencionar lo siquicntc: 

En W'\a primera instancia, y como se habla planteado anteriormente. 

este mecanismo entraña un proceso referente a l<i selección y dirc

rcnciaci6n social y en el cual la educación desempef\a un rol nape

cial, ya que a través de ella se establecen las di!crcnci~e que 

existirán en el mercado de trabajo; dif'crcnciils que se encuentran 

determinadas social, económica y pollticamcnt.r. 

El mecanismos de sclr~cción oc\lp::icional posee "una doble !unción: de

terminar las competencias técnicas para determinada Larca u ocupa

ción, y diCcrcnciar esta de otras, y al candidato de otros•. 211 

/\si vemos que no solo es el hecho de tener o no los documentos que 

avalen los conocimientos, sino también capacidades o experiencias 

que originen que el sujeto puede desempeñar un trabajo adecuadamen

te, y pueda entonces distinguirse dl:! otros candidatos. 

Para finalizar este panorama genr.ral de la 'l'coria Sociopolitica de 

la Educación sciíalarcmos que las diferencias sociales y ealarialcg 

las condiciones de te.abajo, las opciones tecnológicas, la jerarquia 

ocupacional, etc., no se encuentran entonces, determinadas por la 

educación sino más bien por las relaciones sociales de producción 

dominantes en la sociedad¡ y que, por lo tanto, la educación 

cumple más que el rol de "facilitar la selección social de la ruer-
7.1!1 de trabajo para los diverso!> segmentos jerárquicos en que se en

cuentra dividida en el proceao du tr;:i.bajo .. , 22 ) 

21.- Ibid, p. 22 

22.- Ibid, p. 22 
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Se contempla ent.onc~s, como la cdUCilci6n y de ctla todas sus moda

l.idades, se cncucmt.ran dct.erminadas por intereses di? clase y cucs

tiones socíopotíticas. 

De esta forma y con b."lsc én l.o cxpu~sto, nuestro objeto de estudio 

no puede deRatcndcrse de toda esta situacibn; de ahí, sea necesa

rio rot.omar estos planteamientos en el desarrollo de los ai.gulen

tes eapí tu Los. 
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2. El ESTADO "EXICAMO DURANTE LA DECADA DE 

1960 1970 

2-1 EL ESTADO, LA ECONO"fA Y LA SOCIEDAD 

2.2 LA POLfTICA EDUCATIVA 



EL ESTADO HEX ICANO DURANTE LA DECADA DE 

1960 - 1970 

2.1 EL ESTADO, LA ECONOHIA Y LA SOCIEDAD 

El Estado a través dc la historia de nuestro país ha aido conside

rado como elemento rector de 1as relacionca sociales entre la cla

se dominante y la clase subordinada, además de que ha sido 

gado de establecer los lineamientos básicos que han de normar el 

desarrollo de nuestra sociedad. 

El Estado al plantear un política directriz de todas lile activida

des que se desarrollan en nuestra sociedad. es el determinante de 

lo que en matcria de educación, economía y sociedad se realice. 

As1 tenemos que para establecer lo que sucede actualmente en cdu-

cación de adultos y cspcclficamente en el sistema de educa e i ón 

abierta, es necesario realizar una remC?mbranza histórica que abar

que la década de 1960 hasta la década de 1970. 

Esta remembranza histórica se remonta hacia la década de 1960 dado 

que durante ella se desarrollarán una serie de condiciones económi

cas (Desarrollo Estabilizador), políticas (Estado de tipo neutral), 

educativas (Movimiento estudiantil), y sociales que condicionaron 

en la década de 1910 lm vir' total en las re1aciones entre el Es

tado y las clases sociales. 

Esta serie de nuevos planteamiC!ntos, en la década de 1970, se deja 

sentir en todos 1os aspectos de nuestra sociedad. Entre ellas se 

encuentran: un tipo de desarrollo compartido {en el aspecto econó

mico), un Estado de tipo contradictorio (en el aspecto po11tico), 

masificación de 1a ensef\anza y con ella la creación del sistema de 

educación abierta (en el aspecto educativo), y un descontento popu

lar (en el aspecto social). 
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Es por ello que estos acontecimientos ocurridos tanto en la década 

de 1960 (60's) como en la década de 1970 (70's) han de establecer 

que nuestro objeto d-e estudio posea las actuales caractcr!sticas; 

caracter!sticas que no pueden dcsl igarsn dr!l todo de ante contexto, 

el cuál en cierta forma determinó su surgimiento y su actual cucs

tionamicnto. 

Es por ello que a continuación se presentan las características que 

poseía el Estado mexicano en la década de los 60's y tos 70•s. Ade

más de un panorama económico y social, para que finalmente se pue

dan establecer las políticas educativas que en este lapso impera

ron; sólo para efectos de explicación dividimos en: 

EL ESTADO, LA ECONOHIA Y LA SOCIEDAD EN LA DECADA DE 1960. 

En este punto presenta un panorama de lo que ocurri6 en nuestra 

sociedad durante la década de los 60 • s en lo referente al Estado, 

la econom{a y la sociedad. Este panorama se establece con el fin 

de poder contemplar a la educación como un elemento que se encuen

tra influido y que influye a la vez, en menor o mayor grado, en ca-

da uno de los aspectos que se presentan en una sociedad de tipo 

dependentista como la nuestra. Además de que estos elementos han 

intervenido para la estructuración de la educación. la cual se 
cuentra en Última instancia determinada por elementos exógenos 

lo educativo. 

Pasemos entonces a abordar estos elementos. 

ESTADO. 

Algunos autores consideran que el tipo de Estado promovido durante 

la década de 1960, era básicamente de tipo neutral ya que aparece 

como una arena neutral para que las clases sociales libren sus ba

tallas (en este caso se ha llegado a denominar democracia) o como 

un árbitro neutral donde se ha de intervenir para que las clases 

sociales no peleen únicamente ent.re s1 (bonapartismo). 
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Por ello que en esta década la clase dominante trat:.t:? de controlar 

laa decisiones del Estado~ tal cu el c<1so de que durante el r6gimen 

del licenci<1do J\dolío López Katt?OS (1950-194-'4L se Corml!- el Cons(Jjo 

Mexicano de Hombres de Negocios como rcapuost;a a quo ol 

di6 su apoyo a Cuba y que posteriormente est.ablt"?zc;:i. una 

idcol6gica. 

goblC?rno 

oposición 

Pero por otra parte tenernos quo durante estn década el Estndo plan-

tea la ruerza residual del "populismo" 1 cuerza que contcmplil 

desde un punto de vistil de tener aliados y apoyo entre la clase su

bordinada y que se ha de obtener mediante un:i pol!tica abicrtar es

to se t:'l?fleja, por ejemplos durante el r6g1men del licenciado Adol

fo L6pez Mateos (ALM.}, donde se ponen en mnrcha políticas orienta

das a umpliar su base social de apoyo, tales como: la lucha por la 

educaci6n popular, la lucha por la reforma agrarta1 o bien durante 

el gobierno del licenciado Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970) donde 

pretende que el Estado "promueva el dasarrol.lo total e igual en to

dos los 6rdencs1 cconórnico,, socinl., pol!tico y cultural"~ 1 ) 

Es entonces, que la relaci6n entre Estado y clases sociales puede 

cansiderarso de tipo "neutral"1 ya que por un lado, puede establi'.?

cer alianzas de control y manipulación (lo cual suct:!da generea\men

te con tas clases subordinadas) cuando el desarrollo capitalista 

lo hace n~cesnrio. 

ECONOHIA. 

Hacia la Si:?IJUnda mitad de los 60•s se prt?sentan dudas de tipo eco

nómico sobre el proyecto del Estado y se deaarroll.a a la par, en 

las clases urbanas una más clara conciencia social 1 conciencia so

c:ial que ve su crecimiento en el Movimiento Estudiantil de 1968, 
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qué es a través de 61,, como se manifiestan por un lado, el descon

tento de los difcl"'cmtcs sectores y por el otro que el gobiC!rno (y 

con el sus políticas) empieza a dücacr a no satisfacerse las de

mandas de las mayorías. 

Así tenemos que, durante esta dócada es que so da un Lipa de desa

rrollo económico que tiende a solventar las contradicciones econó

micas y sociales ya existentes, este tipo de desarrollo económico 

denominado deSarrol lo O:'>t.abJ l izador. 

El desarrollo estabilizador supone un crecimiento sin inflación, 

un aumento sostenido de la inversión pública y privada, candi-

clones monetarias intel"'nacionales (dominio del Fondo Monetario In

ternacional), por ello que "durante los 60°s el éxito obtenido 

económicamente rue atribuído a la política del denarrol1o estabi

lizador. Tres aspectos sol !an pr<?sentarse como esenciales~ 

Primero: El control sobre el suministro del dinero hab{a manteni

do la inflación en bajos niveles y habla promovido el ahorro. 

Segundo: Las habían, obviado la necesidad de altos im-

puestos a las gan<w:ias o a la de una deuda .externa excesiva. 

Tercero: Las altas inversiones extranjeras hab{an entado balan-

ceadas por las bajas inversiones privadas.•2 ) 

Vemos entonces, como a través de este tipo de desarrollo se había 

logrado un equilibrio, no solo económico sino social. que hasta 

cierto punto bcneficiac.i'..a Lant.o ul F.st..1do a las diferentes 

clases sociales. 

Ahora bien, de acuerdo a la clasificación que propone Miguel Basa

ñez, durante esta década el crecimiento de la economía se sitúa 

2 .Miguel Basañez, La lucha mr la heqcm:inía en ~ico. 1968-1980, p. 155. 
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la etapa de sustitución de importaciones fase 11 (lSI-11), la cunl 

se caracteriza en términos generales por una C"cnovnda pcnctrnci6n 

extranjera a través de las cmpre?sas trasnacionales, por un saetar 

público que se limita a suministrar protección social al Cilpital y 

que recibe apoyo de las agencias internacionales. 

Por ello que lo que sucedía internamente en el pa{s no pueda desli

garse del panorama i ntcrnaciona 1. 

Es as{ como durante el periodo de 1\I,M y pC'inciploa del licenciado 

Gustavo Dlaz Ordaz (GOO) la cconom{a se caracteriza por; 

Crecimiento económico. 

Créditos abiertos. 

Solidez monetaria. 

Estabilidad política. 

Extensión de la educación pública, seguridad social y los ser

vicios de salud. 

originando que en 1os di fercntes discursos oficialas aparezcan no-

tas "La independencia econ6mica es la base de la independen-

cia pol1tica de México, y condici6n indispensable para su desarro

llo en la libertad, la justicia y la paz", 3 }o bien, "el desarrollo 

se encuentra condicionado a la elevación del nivel de vida de las 

grandes mayort.as populares y el que dinrninuyan lO"I grandes contras

tes de los que son inmensamente ricos ' los que son inmensamente po-
bres, confirmando que la pol1tica da justicia social depende del 

desarrollo econ6mico y el desarrollo econ6mico, depende a su 

de la política de justicia socia1 11
•

4 } 

3.- Adolfo I...ópcz. Mat.eos, Mi obra al servicio de México, p. 234. 

4.- Gustavo oíaz. Ordaz., Op., Cit., p. 38 
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Más a pesar de -.nunciarse lo que se pretende. éste sólo quede 

la mayor{a de las acciones, en el plano del discurso oficial de tal 

manera que las diferencias en lugar de reducirse, cada vez. se ha

cen más profundas y severas. 

Se ve reflejado as{, como el desarrollo económico a lograr un 

mento de ingreso nacional, un incremento en Ja ocupación. una ele
vación del ingreso en las mayorías y una consolld.:tci6n nacional; 

aparentemente trajecon, en consecuencia un gcan prestigio al pa!s, 

dentro de la población, los c!rculos rinancicros y negocios dentro 

y fuera del pata. 

Más, como el mismo Estado presentaba contradicciones internas 

que hacia 1966 se hacen más patC?ntP.s y se reflejan 

El deterioro de la distribución del ingreso, 

la enorme cuantía externa, 

préstamos extranjeros en forma masiva, 

la reducción a casi la mit.ad de ln expansión de la agricultura, 
la desaceleración_ de la producción manufacturera a casi dos 
tercios. 

En consecuencia se originan y se van ~csarrollando, cada 
mayor frecuencia hechos violentos, criticas al tipo de gobierno, 

que habrían de conducir a que un movimiento de origen estudiantil 

llegase a ser considerado como un movimiento social. 

SOCIEDAD. 

Ahora bien, las cuestiones económicas }' políticas originaron un ti

po de sociedad específico; sociedad en la que se plasmaron una se

rie de valores y en las que se engendraron cierto tipo de relacio-

sociales orientadas a una división social, desigualr del traba-

jo. 



Durante el gobierno de i\LM uno de los clC?mcntos que originaron to

da una serie de valoren socL1los, fue la declaración Héxico-Norte

américil sobre el Chamiza!, región que al sor devUC!lta a México 

1962 estableció los valores de> justicia, d~recho y razón y que fi

nalmente establecieron todo un panorama do índole laboral, esto 

queda manifestado en discursos tales como "exhorto a todas las 

ganizacioncs .•. s<!rvir a México, asegurándolo on la justicia, 

grandcciéndolo un el progreso y exaltándolo en la IibC'rtad",S) 

continúa "servir a México con patriotismo, ericacin y con 
UJl". 6) 

~-

Así bajo este discurso quedan t"clacionadas las demandas que el Es

tado implementa en torno al mercado y a las relaciones sociales de 

producción, en tanto que al ser difusor de ideas tales como efi

cacia, lealtad, progreso, etc., esta difundiendo elementos que es

tarán acordes con las caract<!rÍsticas que el mercado de trabajo de

manda, en forma ind i r<!cta. a los sujetos para 1 ncorpararse ól, 

Además de que tal<!S <!lementos serán promovidos por igual a través 

de la educación, deducl6ndose ,entonces como lo político es un ele

mento primordial que abarca todos los aspectos de la sociedad y 

del individuo. 

Otros valores importantea durante este periodo fueron los de la 

inalterable actitud de rPRpeto a la aobcr<in!a, y al derecho de la 

autodetcrminaci6n de las naciones, ya que menciona "nuestra convic
ción de los pueblos y .los hombres, cuando respetan el derecho aje

no pueden vivir en paz", 7 ) 

Este tipo de valores surge a raíz de lo que hacia estas fechas 

acontecía Amé?rica Latina, y principalmente en relación a Cuba. 

5.- Adolfo I.ópez Hateas, Op,, Cit., p. 32 

6.- Ibid, p. 19 (Subrayado nuastro). 

7.- Ibid, p. 27 
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Por ello que dada la polftic.1 de ALH en cJ plano int<!rnacional, y 

con respecto a cst.a nación, hacia f lnalcn d~ ~StrJ periodo se desa

rrolló toda una campaiin anticomunlsta, apai:occ una democ:racJa so

cial cristiana, y la condena al comunismo, a 9us agentes y a 

compliccs tanto C!n. la ti:.ooria como cm la práctica. 

Esta situación provocó quü s~ reorientara la pol!ticil social del 

prasidC?nt.o ALH, y se dirigie>ra hacia la concf.Llación con la clase!" 

social dominante del pa{s, esto ne pla:1m.lr.Í en 1i1 r«?orícntación de 

sus pol!t.icas económicas ,tales como el lnicio a Unil potft.ica de 

créd.ltos abiertos, solidez rnonetnr-ia. cte., y que serán promovidas 

con mayor claridad durante el rég{m~n posterior. 

Con el presidente Gustavo D{az Ot'daz. hay que señalar que existen 

dos situaciones complctamcnt.u dlGtintan, socialmente: ya que en La 

primera da ellas (dos primeros ,-1iios de gob.lerno) se siguen preser

vando los mismos valorea y situaciones sociales que imperaban du

rante el régimen de J\Lli, es decir se sigue viendo a la justicia la 

libC?rtad, el desarrolla. la razón, y principalmenta la paz, como 

elementos rectores de la sociedad> i5demii:s de que continúa con la 

actitud populista, esta so ve p.tasmada en uno de sus objetivos so

ciales: "elevar en el menor t.iempo posible el nivel general de vi

da de las grandes mayorías, exterminar la mi.seria, la ignorancia, y 

la insalubrid.:td y logrando err.1dlcar la d~sigu3ldad de ingresos en

tre distintils Cilpan socinles y d~sigualdad surgidn ~ntrc el sector 

urbano y el sector rural".º) Esto es. se continúa con el rnisrno to-

no de discurso que imporaba on P-1 sexenio anterior: as! 

en este plano se quedan las acciones (cm término general) dado que 

las diferencias socialus tuvieron cada vez mayor magnitud. 

De lo anterior, se desprende la segunda situación que se ubictt ha

cia f'inalee de 1966 y que se encu~ntra orientada por el desconten
to da l:ts clases medias, a través del movimiento de 1968, las cua

les hacen manifiesto que el nacionalismo ha recaido y se ha trans-

B.- Gustavo Oíaz Ordaz:, Op., Cit., p. 98 
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formado en un hecho obsoleto, ·es decir "se pone de manifiesto que 

por lo menos en los sectorea medios la idcolog ta y ias pr.S.cticaa 

cducativils oficialC?s I?Stán perdiendo su c.-:tpacidad para convencer". 9 ) 

Ahora bien esta incapacidad de convencimiento se da en esta clase 

principalmente porque en una clase que se va afirmando social 

económicamente, la cual además tiene un mayor acceso a la educa

ción. 

En consecuencia si contemplamos est:.a dable situación desde un p<ino

rama general se puede considerar que ella se debió 1 económicamente 

por el decaimiento del modelo de desarrollo estabilizador, el cual 

empezaba a demostrar sus contradicciones, especialmente el deterio

ro en el nivel de ingreso; políticamente a la manifestación del de

bilitamiento del Estado "neutrnl" ya que manifestaron tos choques 

cada vez más frecuentes entre clases, de ah! que lo que acontece en 

el plano social, también está determinada por el Estado y por las 

clases en el poder lo cual origin6,que a tinalen de esta década 

produjeran situaciones d<? violencia la cual tiene su culminaci6n 
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con Cl. movimiento estudiantil de 1966, donde a través de las deman

das educativils se canal.izaron toda una serie de cuestiones sociales 

y políticas, tales como: libertad a presos políticos, desaparici6n 

del cuerpo de granaderos y demás políticas de rcprcsi6n, derogaci6n 

del artículo 45 del C6digo Penal, mejores condiciones laborales y 

salariales, etc. 

Con estos antecedentes se inicia la década de los 10's, la cual ha 

de contemplar una serie do características propias que se dirigen a 

intentar borrar todo lo negativo que la década anterior dejó de he

rencia, e~ decir todas las deficiencias que? había dejado entre ver 

el movimiento de 1968. 

Es por ello que a continuación abordaremos lo relativo al Estado, 

ta economía y la sociedad en la década de los 10 1 s. Elementos que 

9.- Pablo casanova, ~xico Hoy, p. 234 



nos acercarán aún más al conocimiento sobre? las cuales ha de par

tir o so ha de ori9inar nuestro objeto de C?studio. 

EL ESTADO, LI\ ECONOMIJ\ Y LA SOCIEDAD tfl LA DEC/\01\ DE: 1970 

ESTADO 

As! como en la dócada do los 60'.s la caractcr!st.ica gcmeri'll del 

Est:.ado era la "ncut ra l idad", haci ó3 la década de los 10' s lo ea el 

cornpromiso. Es decir, en las re1nciones entro el estado las 

clnsE?a sociales en la década de los ?O•s imperaba el comproinlso; 

compr:omlso que si so cst.ablccla con las élites econ6micas o econ6-

micas-po11t.lcas se le llamo corporat.ismo (en términos dC! Miguel 

Basaiiezl i en caso contr:irio si el compromiso ae establece con las 

masas se le llam6 populismo. 

r:n el transcurso de la deéada de los 70's ne llegan a dar ambos 

tipos de compromisos1 C!st:o os, con el Lic. Luis EcheVC?rr!a Alvarez 

(LEA) se establ-0co una apertura política que va dirigida hacia las 
masas y que se entoea a contrarrestar los conflictos que amenaza

ban l.a estabilidad del régimen y que ora consecuancia de la situa
ci6n I."Ginanto en los últimos años de la dócada de los 60' s: as( el 

Estado orienta aus relaciones y acciones hacia los sectores campe

sino, obrero. estudiantil. y electoral lo que trae como resultado 
un compromiso con lap. ,masas ! por lo tanto que se le pueda llegar 
a considerar como populista. 

• Entendiendo C"OOO popullstil el tipo do o::XTipraniso (o acciones) quo el Estado 
implemeot.ü a través de sus políticas sociales, econánicas, políticas, etc., 
con lns clas~s subordinadas para <l.:ir ~olur.tón a sus dcmilndas y as!. contra
rrestar los problemas que éstas originan hacia el ststi:.1Tld. 
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Como consecuencia al establecimiento del compromiso del Estado 

las masas y de las políticas implementadas para el beneficio de 

éstas, se ociginó que a rinalcs del m~xcnio de LEA hubiera un 

frentamiento entre Estado y clases dominantes,-

Enfrentamiento que se prcscrnta en un primer momento en dudas 

falta de confianza hacia el Estado mexicano y que se traduce pos

teriormente en la fuga de capitales que dil pie a la crisis ccon6-

mica de 197&; y, a pesar de la aparición del Consejo Coordinador 

Empresarial que surgió como una reacción por Pilrtc de la Cracción 

económica a las políticas establecidas por [,El\. 

En la segunda parte de la década de los 70 1 s y en este plano con 

el régimen del Lic. Josá López Portillo (JLP} se da un viri a las 

relaciones establecidas con las diferentes clases r asl que el com

promiso se establece con clase dominante, Lo que habrá de causar 

un deterioro :?n las relaciones, entre la economía, la cual colocará 

en un primer plano la producción y no la agricultura, venia 

ocurriendo. 

A11te esta situaci6n el Estado pretende la contracci6n de la 
inversi6n y de la fuga de capitales, pasos que habr(an de mojornr 

la imagen emprC!sarial. y recobrar la confianza en si mismo, además 

de la unificacl6n de acciones políticas, elementos que hablan 

deteriorado en el régimen anterior. A la par con las acciones an

tes descritas, el Es
0

t~do pretende una incorporaci6n y un incremen

to de sus relaciones con los sindicatos independientes, dado que a 

través de ellos se frenarían acciones dirigidas a perjudicar al 

gobierno, y al mismo ti<!'mpo so intentaría establecer una "unión" 

con los diferentes sC!ctores. 

ECONOHIA. 

El aspecto económico también ha de estar marcado por la doble 

situaci6n descrita anteriormente. Esto es, siguiendo la línea del 

modelo de Estado comprometido con las masas (LEJ\), se ha de plan-
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tcar un tipo de desarrollo compartido. el cual estaba orientado a 

"reducir las int?quidades sociales y reestructurar la cconom{a.,. lO). 

Modelo que si bien al inicio de la dé-=ada muestra resultados ópti

mos finalmente decae y es abandonado. Es entonces que durante el 

régimen de LEA, la econom{a atraviesa por varias etapaQ, las cua

les son: 

a) At.onla; la cual se desarrolla Cund.,mentalmcntc en 1971, y que 

claro ésta, es una herencia del rógimen anterior, durante cota 

etapa se establece una austeridad interna que descnvoca en 

tancamiento económico industrial y que en Última instancia rcper"

cuti6 en el empleo. 

b) Rcactivaci6n o sobrcca1c-ntamicnto~ en el lapso comprendido 

entre 1972-1974 se vuclvc a reactivar la economía mJ?xicana, tenien

do como base el capital extranjero, el cual Sf? e>xpandió cm la9 di

versas ramas de la industria. 

Así también durante esta etapa mejora la cxpol".'tación de materias 

primas y se otorgan créditos internacionales. 

La economía al tener como base el capital extranjero y al mismo 

tiempo, los créditos internacionales, originó que, cuando las po

líticas impl.cmentadas por Cl Estado no concordaron con sus intere

ses, se diera la crisis económica. Esto es, cuando el Estado br1n

d6 mayor apoyo a1 camP~sinado, a los bienes raíces, al turismo 

dejó de lado el apoyo al sector privado sobrcviniC?ron serie de 

dudas. producto de la falta de confianza por parte? de los empresa

rios, que provocaron finalmente la crisis económica. 

e) Crisis: se manifiesta durante 1976 y se origina a consecuencia 

10. Miguel Dasañez, La Lucha oor la Hooqnpoia gn Méix.ico. p. 188 

39 



de un desequilibrio cm los pagos. lo cual tr<ic como consccucncta 

un declive en las tasas de crecimlcnlo de la producción agrícola y 

manufacturera. Pcro su aticicntt.! mils gravc fue la fuga de capita

les. tanto nacionales como cxtr-anjcro5, originada a consecuencia 

de la inestabilidad del pC!so ante el dolar tanto nacional como in

ternacional. 

En suma, el Estado al querer t"eVitall:ar la econom{;i con capit.al 

extranjero no hizo m.'is quo crt:?ar una acr io de s 1 tuaciones {como 

por ejcmplo el e:nCrent.amiento con empresarios} que dosenvocaron en 
la crisis ocon6m1ca da 1976, la cual puso al descubierto la 

ciente cancentraci6n de la riqueza en pocas manos, la concentra
ción de la propiedad y de los medios de producción. la p<?nctraclón 

<Jel capital extranjero y lo que ea aún tnás grave el debilitamiento 

dol sector público. 

A consecuencia del deterioro económico que sufrió el pa!s en el. 

transcurso del régimen de LEI\ se abandonó el mode1o de desarrollo 

compartido. y en cambio JLP para recobrar la confianza de empresa

rios tanto nacionales como extranjeros. establece tres líneas de 

accl6n gubernamental i Reforma política. reforma administrativa 

reforma económica; esta Última la mlis difundida. 

La reCorma económica planteada por JLP se deriva desde la misma 
postura del Estado, ya que éste al estar comprometido con la clase 

dominante ha de p1antoar una politica econ6mica que reditue capit.al· 
para ambas partes, ea a partir de ésto que se establece la Alianza 
para la Producción, con el sector privado. 

La Alianza para l.a producci6n tenia c:omo objetivos: la producci6n 

al.imenticia y la producción energética: y, pretcnd{a que a través 

de las siguientes etapas se recuperara el terreno perdido en el 
desarrollo económico. L<ltS etapas son: 

1977 - 1976; superación de la crisis. 
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1979 - 1980; consolidación de la economía. 

1981 - 1982; aceleración del desarrollo 

De los objctivos y etapas antes señalados. la Alianza para la pro

ducción sólo consiguió una ost.abilización. mas no una producción; 

dado que la producción de alimentos tuvo un rotundo fracaso 

consccuenc ia se cent i nua ron las importaci enes de productos bás icoa. 

Y. en cu~nto a la producción de energéticos. se obtuvo mejores 

soltados, llegando a tal situ,,ción de consolidación que en la ac

tualidad es la base de nuestra r.conomftt. 

SOCIEDAD 

Socialmente, la situación en esta década no se difcrenc(a de gran 

manera a la imperante durante la década de los 60' s, sólo cabria 

señalar lo siguiente: 

E.n primer término al inicio de la década brotan conflictos que 

amenazaban la estabilidad del régimen, tales como: 

A. Acciones terroristas. 

a. .Asesinato del 10 de junio por los "ha leones". 

c. Allanamiento de universidades d<?l interior de la República 

(Nuevo León, Sinaloa. Puebla). 

o. Asesinato de profesores. 

En segundo término se da una apertura democrática, política 

originada por el pensamiento polltico y crítico que cstablcce 

como secuela del movimiento de 1968, y que al final sólo queda co

proyccto. 

En tercer término, la distancia entre Universidad y mercado de 
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trabajo se hacen cada VC?2 más amplii:l.S, originando que , soctorcs 

prorosiont\lcs y técnicoG rcrluzcan sus cspccto.tlvas li1borall!S cm un 

mercado de trabajo cada ve2! mils reducido y tieterogÓnC!oa, que otor

ga valor de mercado a los conocimientos: trayendo, en conaceucncia, 

no sólo una ditcrf!nciación académica sino también, y al mismo timn

po. una diferenciación social y económic<l. 

Att{ fin<ilmcnte se cst.ablocc cada VC.'2'. con milyor fr1.1cucnci11 C?l des

content.o popular y las diferencias entre clases saclcllt:!s, lo cual 

pone do milnificsto que sea cual ruerC? el tipo de Estado que se 

promueva y las pol{t.iCilS económicas que se cstilblczc<Jn rcgularmon

tc irán en contra de la clase subordinada, y que? aunque al'.' origi

nen algunas acciones positivas, estas na son mft.s que un palcativo 
para fr:enar las 01ccioncs poptUarC!s que <itc'ntan contra C!l poder del 

Estado. 

2.2 La Política Educativa 

r~a educación ill aparecer 1 igada al desarrollo <?con6mico al ser 

dependiente de las decisiones de la clase en el podar so encuentra 

estrechamente ligada a lo que sucede cm la soctcdad en que se apli

que. Así tenemos que no es la cduc<ición la que determina lan po

líticas a seguir tanto on lo político como en lo C?conómico, sino 

que ns a la inversn; esto es las decisiones quu sobre la cducaci6n 
se plantaan, siempre dependerán de lo que dicte el Estada {el cual 
en últ.ima instancia a'óio interpreta lo que lil clase dominante 
quiere}. 
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Es ast que, tanto en la deCada do los 60'a como en la dócadas de 
los 1'0°a, el panorama fundamental no cambia ya que. sea en menor o 

mayor grado, generalmente siempre !'!~ trata de la misma postura 

materia de cducaclón. es decir las pollticas que se lmplcm(;>ntan en 

cualquier nivel cduc21t.iva, el apoyo a ciortns áreas, el cubrir las 

deficiencias, la reestructuración de planes y programas de estudio, 

etc., quedan en la mayoría de las ocasiones, a un ni vol de discur

so y que si bien presenta un lE?ve avance, en gon1?ral mantiene la 



misma dirección, es decir enfocada al desarrollo econ6mlco: ésto 

queda reflejado en los siguientes fragmentos de diversos discursos. 

Con J\LH "tenemos el deseo - hizo saber - de que la educación .!!.SS

lera desar1"'ollo económico y fort.alezca <11 mismo tiempo su adhesión 

intelectual y moral a los ideales por toa qu<? México ha luchado 

lo largo de su historia: mayor l ibPrtad de acción y pensamicntoi 

mayor 1usticla social para moderar "la opulencia la lndigen-

cia" ••• Y mavor capacidad de trabiljo, para el mejoramiento de 

nuestra República", 11 ) además menciona" qucl"f!mo.s una cducilción pa

ra la libertad para la justicia y una justicia para la pa:z: ... 12 } 

Con GOO se plantea: "El sentido de nuestra educación se funda 

la historia y se dirige al porvenir. La sola enseñanza no es edu

cación. La educación es enseñanza con sentido ético, htst6rtco y 

social y no se agota en la cscuela"ilJ) afirma que la educaci6n se 

dirige a "formar buenos ciudadanos en la inteligencia de que meior 

ciudadano es quien mavor intl:!riis y csful:!rzo pone en su trabato y 

mayor producci6n aporta al pa!s 11
,

14 ) y concluye, la educación tie

ne como tarea fundamental" desarrollar arm6nicamentc todas las fa-

cultades dí.!l ser humano y fomentar en él, a su vez, el amor la 

patria y a la conciencia de la solidaridad internacional, la 

independencia y en la iusticia••. 15 ) 

Semejant.c postur~ corit"inúa r.nn r.t::A., a pesar de su "apertura demo

crática" y de su "sentido critico", Yil que educar para el régimen 

11. 1\dOlfO Ii:>pez Matcos, Op •• Cit., p. 281 
12. Ibid., p. 274 
13. AgUstln Yáñez, piscursos al smyicio de la educación pÚbligt, p. 153. 
14. Gustavo Diaz Ordaz., Op., Cit., p. 268 
15. AgUSt!n Yáñez, Op., Cit., p. 154 
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de Echevcrr!a,11 consistió inici<t.lmC!ntc en habilitar a la población 

a la participación masiva en la actividad económica y cultural pa

ra superar las condiciones de subdesarrollo .•. , estimular la pro

ducción nacional y preparar los cuadros técnicos y profcsiona

les"16) y por lo tanto "educación paI"a la independencia y el dcsa

rro1Io"17l, <igrcgil "por eso la reforma educativa tendrá qua encau

sarse a capacitar a las nu<?Vils generaciones para el traba101 para 

la eficacia en las actividades económicas creadoras" lB) 

Y de igual manera se refleja en la pol{tica educativa de JLP ya 

que declara "debemos vincular los .Q..lancs do desarrollo ..• 

programas académicos y de formación para proyectarlos al campo de 

trabajo. Así planeación, educación y plilnt<l de trabajo. puedan 

significar un continuo, en el que se proyecten al mismo tiempo la 

vocación de nuestra juventud y las oportunidadea de superación ••.• 

pero siempre bajo la imperativa de sus valores, l<l razón de nues

tro destino naci anal", 19 ) además d€? que en forma general. la edu

caci6n 11 habrá de vincularse a prop6sito!J y necesidades del desarro-

1.!.2 para contribuir as! al mejoramiento y aseguramiento de nuestra 

independrincia económica". 20 > 

Ve~mos~· entonces~ como las líneas generales de las políticas educa

tivas implemcrntadas durante la década do los GO's y 70 1 s se edifi

can con base en un sentido histórico y social• que si bien logran 

una reorientación preservan un tipo de sociedad donde el trabajo y 

la producción lograr~n el desarrollo económico, y por lo tilnto, 

serán los fines primordiales del sistema educativo. 

De ahí que en estas políticas C!ducativas se incerta lo económico 

16. Hartha Robles, frlucación y sociedi'\d en la historia de Hé!xico, p. 218 
17. Jaime Castrnjón Dioz, Sobre Ql pgnsamiento ool (tico del @irryn actual, 

p. 74. 
18. Ibidcm. 
19. PrC?sidencia dC? la RepÚblica,Manual de la organización de la acbninistración 

pública p.."lrnastatal. p. 8 
20. SEP. "Plan Nacion<:al de Educación" en RC!v. de Educación Superior, # 23, 

p. 61 
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y subordinado a Ól lo educativo, por ello que lo educativo quede, 

relegado y consr.cucnc la las pol tt ica s cducat i van, en ni vcl 

de lo real no se llC?gan a realizar. 

1\s{ pues, la educación aparece ligada al desarrollo c.>Conómico, in

dustrial; y adem.ís expre~a en forma menor las demandas populares. 

Pero, en Último momento estas funcion<.>s que se le at"ñcn a ta edu

cación no sc dirigen a otra cosa que no BC<!~.reproducción dC?l sis

tema y con ello el mantcnimi.:>nto de ta eta.se en el poder. Adcm,ís 

de que mediante estas funcione~ se le at<1ñc a la educación, el me

dio por el. cuo.l se han de difundir ciertos v"'lores según éstos la 

justicia, lil libertad, la paz, et amor a ta patria, etc., que 

tén en concordancia con el d1~sempcño de futuros roles en el merca

do de trabajo, y que contribuyen, de uno u otro modo, a preservar 

la ideologí.a y la cultura de la clase dominante, además de ajustar 

los recursos humanos que et niercallo demanda y que RC!a acorde 

los requisitos para su contr.,tación, ya que eon cierto modo se pre

tende qu<? los individuos no causen "problemas" (tal<?n como la or

ganización de los trabajadores para ta exigencia de soluci6n a sus 

demandas) al dueño de los medios de producción y puedan .. adaptar

se", a su rol. 

Por los elementos que entraña una politlca educat.lva y por la ce

pcrcusión que genera en todos los nivl:?lcs, se tratarán a continua

ción los rasgos más sobr<-~saticnt.es de cada una de las pol!ticag 

educativas que se pretcndi<?ron impl<?mcnt.ar <?n las décadas de 109 

60's y los ?O•s, haciendo énfasis en lo que durante estos años 

desarrolló en materia d<? Educación de Adultos, dado que partir 

de ella deriva nuestro objeto de estudio. 

DECADA DE 19&0: LA POLlTICl\ EDUCATIVA DE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y 

GUSTAVO DlA'l OHDAZ 

En el campo educativo, durante el gobierno del Lic. Adolfo L6pez 

Hateas se desarrolló la siguiente tendencia: 
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a) primeramente, la educación se conceptual iza como pcrmanen'h. 

para ello se establecen una s1:>ric de reformas que van desde la 

educación primaria hasta la educación superior y desda el hogar 

hasta los centros de trabajo. Reformas que no tienen mayor reper

cusión más que la de clcvar, en cierta manera, el número de insti

tuciones a nivel primaria, y que es un logro en relación con el ré

gimen anterior. 

Entre lafl reformas que se suscitan en este aspecto encontramos el 

plan de 11 años y los 1 i bros de texto g ratu i t.os dirigidos a la 

pansión y mejoramiento de la educación primaria, que mcnciona-

ant.eriormcnte fue la que recibió un mayor apoyo en relación 

con otros niveles. 

En el. plano internacional destaca la con(crcncia de mlnlstron de 

educaci6n de América Latina, donde se manifiesta que "se debe ase

gurar la educación primaria a todo niño en edad escolar 1121 ) de ah{ 

el apoyo a este nivel por lo que no se puede pasar por alto la in

fluencia que desde entonces hasta ahora ha venido ejerciendo la 

pol{tica internacional. 
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En la educaci6n media sobresale el inicio de trnnsformar esta edu

caci6n en terminal (entendida como aquella educación que s6lo oCre

ce la rormaci6n en determinada área profesional para que el educan

do al concluir sus estudios pueda incorporarse al mercado de traba

jo) y propedéutica .(&:ntendida como aquella cducaci6n que ofrece al. 

educando la posibilidad de incorporarse al mercado de trabajo 

cierta formaci6n en un área especifica; y al mismo tiempo brinda la 

posibilidad de continuar los estudios en el nivel inmediato supe

rior}: esto en el nivel medio básico. Además de modernizar y 

pliar los medios de que· se vale para realizar sus (unciones. 

Ahora bicm, el carácter propedéut.ico y terminal más que ser un 

21. Adolfo LOpcz Matees, Op., Cit., p. 273 



elemcmto educativo posee un transfondo económico ya que al existir 

esta opción se incorporarán en forma m.'l.s r<Ípid.i. los nujctos. a la 

producción; y al mismo tiempo se trataría de reduclr el Indice de 

la población que prDtendier<i SP'JUir hasta el nivel medio superior 

y superior. 

En lo rcf'crcrnte al nivel superior de la educación media, se inicia 

ta "reforma" del plan de estudios, reforma que sólo reporta la in

clusión d<? miltcrias humanísticas, pero en la que más 

allá, y que mfts que rcfol"ma constituye 

que esta área va adquirir.rndo. 

ros pues ta al impulso 

En cuanto al nivel superior sc inicia un crecimiento en la pobla

ción, que habría de ser constante en la próxima década, y al mismo 

tiempo S!:' da un ascenso en la creación de plantelr.Js que habrían de 

atender esta demanda: ya que es en estos años cuando la educación 

adquiere un carácter más lcgi timizado de "movilidad social" condi

cionada al nivel educo"llivo, 

Entre los programas implementados se encuent. ran: 

Programa de fomento univf'r~it.Jrio y tecnológico, cuyo fin prin

cipal es "el de impulsar l?n la provinciil la enseñanza técnica y 

superior, y de? proporcionar a la juventud provinciana la oportuni

dad de capacitarse en actividades que promuevan el desarrollo re

gionat••,22) así vemos que el carácter que se le asigna a esta edu

cación es de tipo económico quedando relegado el carácter rormati

vo e intelectual otorgado a la educación. 

Es entonces que la educación cmpi eza a ser vinculada con elementos 

tales como la calificación, dado que en este nivel (superior) y i:?n 

el nivel medio empiezan a crearse instituciones, tal es 1:?1 caso del 

Centro de Investigación Científica y Estudios. Avanzados del Insti

tuto Poli técnico Nacional. que ticnt:? relación con la producción y 

22. !bid., p. 192 
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principalmente con la industria, y que pretenden e!lt.iblecer la 

vinculación entre educación y trabajo, la cual es cada vez más 

ducida. 

Entre otras instituciones encontramos: 

t.- Subsecretar-ía da enseoíl.anza t6cnica y supcrior1 que tiene que 

ver con la creación de cuadros técnicos. industriales, o comf?rcia

les; ya que si bien la tecnología no puede constituir una base pa

ra la explicaci6n de cualquier tipo deo oducación, 6sta puede 

desligarse de ella, en tanto finalmente los CUildros que forma ten

drán que contar con alguna "formación" que les permita incorporar

se en el mercado de trabajo y que les pC?rmita adquirir cierto lugar 

dentro del mismo. 

Un espacio aparte merece la capacitación ya que durante este sexe

nio se establece el Programa Nacional di:! CC!ntros de Capacitación 

para el Trabajo, donde se manifiesta de manera cxtcnsiva que "urgc 

añadir a los ciclos escolares, de límitcs dC?finidos, salidas más 

libres hacia la vida productiva, a fin de que los alumnos que no 

estén en aptitud de concluir los estudios de una carrera completa 

puedan participar en la evolución económica del pueblo mexicano", 23 > 
estableciendo entonces un mecanismo social en P.l trabajo, que res

ponderá sólo a las demandas do las clases subordinadas, sino 

tambif!n f!'O mayor grado ü los requerimientos de la clasl'.? dominante. 

As! entonces se establecen centros de capacitación tanto en 

urbanas como rurales. Orientado hacia este trabajo surge el Centro 

Nacional de Enseñanza Técnica Industrial, que establece los centros 

de Capacitación para el Trabajo Agdcola {CECATA's) y para el Tra

bajo Industrial (CECATI's). 

23. lbid.. p. 209 
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Hás a pesar di:! que se trilta de vincular la educación con los reque

rimientos del mercado, esto no sUCC!dC!; ya que la reform.1 educativa 

no se precisó, no se programó, no se orientó, y finalmente no, 

estudió a profundidad puesto que es manificst.o que la educación 

todos los niveles ha sufrido un dC!terioro paul<Jtino, adC!más de que 

estas situaciones no han cambindo aún {en gri'Jn nivc.-1) en los últi

mos años, y que como se mencionó anteriormente? o bien responden 

una situación de dC?sarrollo económico o quC>dan sólo escritos c-n un 

discurso. 

Ahora bien, en el terreno de ¡;, Educ;ición de Adultos ésta ha de 

aparec<?r como un C!lemento condicionado a l.::is diferentes acciones 

que se gustan en una sociedad. 

Es así como todo acto de conocimiento debe ser visualizado como un 

constante acercamiento al objeto de estudio. por ello ahora que se 

poseC?n, aunque mínimamente, las bases políticas, económicas, socia

les e incluso eoduca ti vas. sobre! las que descansa nuestro objeta de 

estudio habremos dJ? revisarlo en sus aspectos centrales. Tal 

la razón pot' la que pasaremos a revisat" algunos antecedentes que 

en materia de educación de adultos se generat'on durante el gobier

no de Adolfo López Hateas; antecedentes que condicionan la actua1 

situación de uno de los sistC!mas surgidos para cubrir metas que en 

su momento no se lograron; y que indirectamente determinaron fi

nalmente su creación, éste es: el Sistema de Educación Abieorta. 

As!, durante el gobierno de ALM y bajo un contexto de crecimiento 

industrial, urbanización creciente, de l;rn· r~tacionc::: contradicto

rias entre Estado y clases sociales: la Educación de Adultos apare

ce como un punto deo partida para la penetración e intervención 

ciaeconómica de éstos. y otros intereses y aspectos. 

Es por ello que se ha de partir, primeramente del apoyo hacia la 

alfabetización como una actividad que requiere atención y a través 

de la cual difundir una posible elevación del nivel de vida. 
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Por lo tanto que durante el periodo gubernamental de ALH se con

templa como una necesidad el realizar una campaña do alfabetización 

a nivel continental, o bien como se manificata en la Tercera Confe

rencia de Educación de América Latina ( 1959), que es necesario rea

lizar act.ividadC?s dirigidas a eliminar el analfabetismo y donde so 

dice "hay millones de hombres y mujeres que no Rabcn leer ni escri
bir". 24} 

Más a pesar de que se reconoce tal hJ?cho, en ese momento no se rea

lizan grandes acciones para dar solución a este problema y, si es

tas soluciones se prcscmtan aparecen en el marco de la educación 

comunitaria y con un espacio minimo. Con lo cual se puede consi

derar se da un intento de solución, pero no una solución concreta. 

Es as{ como a lo largo de este período la educación de adultos ad

quiere un carácter de compensatoria, en tanto que se dirige a aque

llos sujetos quo carecen de la habilillnd de leer y escribir y tie

nen necesidad de adquirirlas para ajustarse al cambio que produce 

al avance técnico y científico. es decir, necesitan adquirir las 

aptitudes y actitudes que se están solicitando en el mercado de 

trabajo. 

Es entonces que la alfabetización aparece, al menos durante el go

bierno de ALH, como una acci6n privilegiada de una educaci6n que 

ha de ser funcional y apegada a los intereses socio-econ6micos que 

se generan en ese momento donde a pesar de reconocer que el. anal

fabatismo es un hecho que obstacu1iza el desarrollo, éste final

mente no recibe el npoyo que un problema de tal calibre requería, 

de tal. forma que este problema se vino arrastrando a lo largo de 

varios sexenios y que aún hoy después de casi treinta años de ini
ciada su erradicación no ha sido solucionado como debla de ser. 

24. Adolfo López. Ha.toos, _Op. Cit., p. 211 (A partir de esta nota, las que apa
rezcan con asterisco harán referencia a la educación de adultos). 
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La pol{tica cducatlva del Lic. Gustavo Diaz Ordaz pCC!scmta 

ric de contradiccione5 ( C"aaqo que no es extraño si se toma 

sideración la misma situación económica, política y social que se 

hnbín gcncrado), y;i que por un lado se continúa con la 1tnca de 

ALM. pero con un mayor énfasis {en el discurso oficial) cm la vin

culación educación - mercado de trabajo; y por otro lado a pesar 

de que da un incremento a la educación superior. se utiliza la re

prcsi6n para contl'.!ner a los estudiantes que demandan una demacra-

tización de la enseñanza; o finalmentc demandar vinculación 

real entre la formación que cstán recibiendo y los rcqui.sit-::>9 

licitados por el dueño de los medios di? producción, y<l que cn esta 

relación se encuentran cada vez más alejadas una de otra. As{ 

encuentra la división social del trabajo, la cual no s6lo plantea 

estas condiciones, sino también los requisitos para la sel,ccción 

de la rucnrn de trabajo. De ah{ que la vinculación educación-tra

bajo se encuentre detC?rminada por factores más económicos y socia

les, que de formación profesional. 

Los puntos esenciales de la polltica r.ducativa del 

Diaz Ordaz son: 

Lic. Gustavo 

1. Adopción de "métodos" pedagógicos,. modC!c-nos que han de susci

tar int.C!rés y curiosidad. Estos métodos ••aprender haciendo" 

para la primaria y "C?nscñar produciendo" para la enseñanza media y 

superior. 

Con la adopción de éstos "mPtodos", se da a notar entonces que lo 

que se persigue es tratar de vincular a la educación con la produc

ci6n, lo cual en términos generales no acontece ya que si bien la 

educación trata de responder a esas demandas a trav.és de una rces

tructuraci6n di:? planes y programas u otras acciones, esto en mlnimo 

grado acon~ece dado que la educación más que relacionarse la 

formación de cuadros, trata de ser un medio a través del cual man

tiene en una misma .situación et ta clase subordinada. Es entonces 

que al mencionar GDO "al reestructurar la educación deben tenerse 

presente las exigencias del desarrollo económico. Educación para 

51 



la producción y educación para la cultura, pues sin el con ton ido 

humano el desarrollo económico nada significa", 25 ) se cst.án 

briendo a través de "C!dUc11ción para ln cultura" ~· "contenido huma

no", los fines C!Senciales que son; la m;:intención do roles, el edu

car para el trabajo, pero sin conexión con el trabajo y lo que es 

aún más importante, educar para producir y con ello prr.sr.rvar la 

clase en el poder y la reproducción del si stcma, ya que lofi "méto

dos innovadores" en realidad caen en la misma infuncionalidad dada 

la carencia de su recursos tanto humano~ como materiales suficien

tes para su aplicación. 

11. Eliminar programas obsoletos que tienden a ser minuciosos. 

Al establecer esta pol1ticil, se pretende continuar la difu-

sión del texto gratuito y con ambos la unid<'id de la "conciencia 

pública" la cual ha de dirigirse a la vida laboral ya que según se 

menciona se han de "conectar los planes educacionales con las po-

11.ticas de empleo y las demandas de desarrollo económico". 26 ) As{ 

pues se re(lcja el carácter que de motor de desarrollo se le asig

na a la educación, puesto que este desarrollo se enroca no sólo al 

individuo, a la sociedad. y en Última instancia al sistema; sino 

también a generar la crccncia de la "movilidad social" para garan

tizar el dcsarrolto del sistema. 

Pero si bien estas ideas pretendi.an generar u1t...lit.t.~W'wa!l•t:,1;, éste 

se encuentra determinado por decisiones sociopoli.ticas que más 

que ver el carácter educativo que posee el alumno, ven el medio 

para la selección de la tuerza laboral, de ah{ entoncC?s, que la 

educación no sea en realidad et elemento primordial para el desa

rrollo a pesar de que se tratcn de reestructurar planes y progra

mas, los cun1es se encuentran determinados por las ml!::mn.~ circuns

tancias. 

25. AgUstin Yáficz, Op., Clt., p. 154 
26. Gustavo Dí.az. ordaz., Op., Cit., p. 268 
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IIJ. Elaboración dC! programas de menos cantidad pero de más cali

dad. 

En este punto la calidad interpretada bajo el rubro de producción 

y en el cual se aprecia el carácter de producto y elemento consti

tutivo del sistema de producción. 1\sí pues ta educación ligada 

la producción y ésta a la calidad para redituar ganancias y bene

ficios al menor costo. Adf:'mSs r.lc que se manifiesta una <!speclali-

zación dado que al reducirse tos contenidos a abordar. esta-

blecen criterios que tienen qun vcr con la sel.ección que mani-

fiestan difercmtes niveles de- calificación que tienen que ver fi

nalmente con ta inserción de un mercado de trabajo ktcrogérneo. 

Es entonces que ta elaboración de programas de menor cantidad 

traduzca en formaci6n de oficios especializados; y que la 

yor calidad tanga que ver con la adquisición de normas pal"a el 

desempeño· de un futuro real en la producción. 

IV. Enseñar a pensar, a entender, a actuar, a tolerar y lo que es 

muy importante enseñar a aprende?": elementos que además de tcneI" 

concepción de aspecto social, costituycn cualidades que son de 

impoI"tancia en el campo laboral, dado que a tI"avés de ellas se ca

nalizan aspectos que servirán tanto al dueño de los medios de pro

ducción al tener personas leales al trabajo y quo constituyen ade

más un grupo homogéneo, como al sujc-to.dado c¡ue a partir da estos 

elementos le scr.1 más "f.5.cil" adaptarse a1 ~dstema. De ah{ que 

vislumbre el carácter económico, político y social que impera 

la educación. 

Otros rasgos de la política educativa de GDO, son: 

A) Se planteó una reforma educativa en la enseñanza normal: 

forma que se dirigió a supera?" la formación que ofrec[a el magiste

rio, y que habría de reformarse de acuerdo a cim~o elementos: 

caci6n, formación moral, cultura general, informaclón suficiente, 

y capacitación técnica profesional y espíritu de servicio; y que 

SJ 



constituyen respuestas del gobierno hacia las escuelas que habla 

dejado el movimiento magisterial de 1958, ( posteriormente hacia 

1968 habrían de volver a retomarse durante ~1 movimiento estudian

til), siendo as{ que estos elementos so hacen extensivos al siste

ma educativo dado que no s&10 en la enseñanza normal se presentan 

éstas "reformas" ,sino que lo mismo ocurre en todos los niveles, en 

menor o mayor profundidad. 

B) En la escuela secundaria ap<irccen los talleres, donde se pre

tende conjugar las posibilidades de la educación del trabajo 

conrormo a la reforma escolar: esto enfocado principalmente a las 

metas de "aprender haciendo", y "enseñar produciendo", y que 

s~a explicado anteriormente más que una orientación educativa 

constituye un acercamicmto paulatino al trabajo, y al papel que en 

el campo laboral ha de ampliar y desarrollar el sujeto al incer

tarse en él, y no una actividad que co11t.ribuya a la formación in

tegral. 

C) La enseñanza superior recibe un poco más de ;:apoyo en este se

xenio pero a pesar de ello continúan las mismas c;irencias tales 

como: instalaciones, profesorado competente, y una solución a las 

demandas estudiant.i1es: las cuales al no tener una solución real 

provoca que el sector estudiantil plantee una· serie de demandas 

que canalizadas a través de un movimiento, ndquieren mayor fuerza, 

y que al no poderse contener por la v{a del diálogo provocan una 
represión con vio1c·ncia. 

As1 en la enseñanza superior tambit!n se aprcci a P.l rasgo económico 

que para el desarrollo de nuestro pais se le otorga¡ ya que "preci

samos formar Admi.nist.radores, Ingenieros, Agrónomo~, Economistas, 

Personal Docente, Enfermeras, Obreros altamente calificados 11
,
27 lade

más de que se pretende descentralizar la cnseftanza superior uni

versitaria y técnica (lo cual no se pone en práctica en este sexe-

27. Ibidcm. 
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nio sino hasta el siguiente, dcci r con t.EA l. 

Si realizamos un análisis de lo citado anteriormente que 

aparece "la calificación" como uno de los elementos otorgados a la 

educación y como elemento distintivo en el mercado de trabajo, ya 

que "se están necesitando por la expansión febri 1, obreros en di9-

tintos niveles, en mayor número los calificados" 28 } y se refleja el 

carácter económico, cada vez con mayor "natu['alidad" por ello que 

de ahí, se desligue una función de "movilidad social .. y se le em
piece a ver como inversión económica que a largo plazo reditúe in-

tcrcses; así la educación va perdiendo paulatinamente carácter 

social y pasa a subordinarse a un caráctC?r económico, llegando al 

extremo de reconocer que "la inversi6n intelectual es de lenta re

cuperaci6n, la educación para rendir requiere de un mayor plazo de 

la inversión <?conómlca". 29 } 

En conclusión, la educación durante este periodo vinculandose 

cada vez, más al aspecto productivo, no en formación, sino en crear 

personal con caract<?r{sticas acordes al sistema donde se deja 

sentir con mayor profundidad es en la educación media y superior, 

ya que en estos niveles es donde pretende formar "obreros profesio

nistas" que harán que et pais tenga una fuerza d<? trabajo más pro

ductivo, mejor preparada y que al final la tan esperada "movilidad 

social" no se presenta, sino que dependerá de mecanismos alejados 

de lo educativo, tales como las cuestiones económicas y de desarro

llo se c::::tén dando .e'!l el pn{s, y adrom.'í!1 de la!'I polftic~s en cuanto 

a salarios. 

En consecuencia, el desarrollo que se da en el país y los benefi

cios o ganancias que éste produce, mfis que favorecer todas las 

clases por igual solo se presenta para la clase dominante. 

Ahora bien en la segunda parte de la década de los 60•s, ésto 

28. Ibidem. 
29. ibidem. 
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durante el gobierno del Lic. Gustavo nia Ordaz, a la Educación de 

Adultos se le abre su campo de acción y tcnc16n ya que no aólo se 

contempla a la alfabetización como única, sino que nhorn. a pnrt.ir 

de la alfabetización es que se inicia un camino de anccnr.o a gra

dos superiores de cultura mediante C!l coi stantc ejercicio dc lao 

facultades aprendidas. 

As{ tenemos que durante el gobierno de G>O las cnmpaifos de alfabe

tización se ponen en prácti~a, más cst.as sólo se reducen a ciertas 

áreas de la RepÚbl.ica Mexicana tales com:>: Campeche, Aguascalicn

tes y Baja California, y presentando fallas que van desde ta ine

ficacia por adoptar "los mismos proccdi icnton, grado!J nivC?tcs 

que utilizan los niños", JO• hasta la f· lt.il de vinculación de los 

conocimient.os ildquiridos con la real idac del educando, generándose 

desde este momento la brecha entre escuf la-re<ilidad social que ha

bría de extenderse posteriormente a tod1 s los niveles educativos y 

que redundar{a en la pérdida de convcnc miento de lan prácticas 

educativas oficiales entre lil clane mcd 

Otro rasgo que adquiere la Educación de Adultos es el enlace que 

presenta con la educación pública, y que entonces es el Estado 

el que considera como obligación propia y de la inversión pública 

el combatirla, de ah{ que aparece como no de los objetivos de la 

política educativa y que se prctcnd<t "intcn~ificar la campaña al

fabctizadora con una especial ¡itcnción a centros indigenas 11
,

31 •adc

más de fundar los CC!ntros de educación para adultos, 

Asl este período la educación de ad ltos SC! amplió cuanto 

que le desencasillo de la alfabetiz 1ción como 6nica área la 

que tenia inserción, y se le confirió !l caráctec- de continuidad, 

además de comprender una formación c{v ca y una paulatina incorpo

ración del analfabeta y la cultura nacional. Hds, CGt.a ilmpllación 

3Ci.• 1\gUstin Yáñmi:, Op., Cit., p. 35 
31. • Gustavo Día?. or<laz, Op., Cit., p. 260 

56 



en cuanto at carácter Educación de l\dultos~ no fue ot.ra cosa más 

que el tratar de establecer allanz<ts de apoyo y/o mecanismos de 

control y manipulación en vias de t.ratnr de ocultar ·el debllitOl

micnto del Estado. 

DECADA DE 1970: LJ\ POLlTICJ\ EDUCl\TlVJ\ DE LUIS f.CltEVF.RRIA Al~VAREZ Y 

JOSE LOPEZ PORTILLO 

En la década de los 70•.s en el tranníondo la educ.-ición tlcne los 

mismos fines y las mismas carencias y::i que a pesar dn que 

pande, ac le reorienta y crece en cuanto a matricu1.-. e institucio

nes, también es cierto que la población cad<:>. ve?. en mayor con 

ello se increroentan las demandas y necesidades educativas. 

As{ entonces se implementan pal iticas un tanto diferentes en 
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to a las demandas a atender, poro en cuanto al fin Último uc con

tinúa en el mismo enfoque, es decir se le vincula con lo económico 

en un primor plano, y sólo en el plano del di::;curso oficial ge ma

nejan cambios en cuanto a Cines u objetivos, orientadou a una for

mación integral del alumno. 

As{ como en la década anterior la educación primaria rccl.bió un 

gran impulso; en esta década y a consccucncl.a del incremento de 

egresados de primaria se masifica la enseñanza media "t.ant.o a ni

vel básico como superior)\ masifl.cación que entraña la creacl.ón 

de varias institucii::>ñcs y que se dirige a desviar la atención de 

la educac i6n superior, ya que cada vez es rC!qUerida con mayor de

manda cuadros a nivel técnico, además de que el nivel superior 

cada vez m6s alto el índice de población que queda sin ingresar a 

ella, y por lo tanto la presión de esos núcleos hacia este t.1.po de 

educa e ión es mayor. 

Por lo anterior, y dC?bido también a razones sociales (surgidas del 

movimiento estudiantil de l9&0) sc":ibrPn nuevas instituciones que 

si bien por un lado. pretenden atender la dcm~nd;,. por el et.ro for

man cuadros que el desarrollo económico en este momento hace 



cesarlos. Un ejemplo de este tipo de instituciones es el Colegio 

Nacional da Educación Profesional Técnica (CONALEP) ,cr<?ado por dr.-

crcto presidencial en 1978, e-1 c&<il en sus inicios 

vinculado con las dmnandas empresariales• da ahí que las primeras 

generaciones de egresados pudiesen lncertarsr:o en el cl'mpo laboral 
(lo cual. en los Últimos años se ha dnteriorado)# 

Dado los movimientos sociales educativo$ de los Últimos años da l<l 

dC!-cadt:t anterior, 1960, en estas d6cada la educación también h<l de 

servir de atenuante a nuevos disturbios, ésto so aprecia con mayor 

claridad con LEA que con Jl.P, ya que durant.o el réqlmen de LEA 

edificaron y se promovió la creación de inst.itucionas t.nnto a ni

vel medio como superior, lo cuill no es sino una rospucsta del .go

bierno hacia los sectores populares que dem<indabiln ol den~cho ;:i la 

oducación. Además dQ que siguiendo l<i línea del de:>arro110 
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partido, este suc:cso no haco más que <l!firmar ta apertura damocrá

t.ica que tal régimen promovía. Más, con JLP se estanca la crcaci6n 

de instituciones, debido entre otras causas a las const?cuenclas de 

la crisis econ6mica. 

Ast pues pasaremos a abordar la referencia il las pal lticas aducati

vas de LEA y JLP. 

En párrafos ant.e>riores se señaló que el Estado durante el perlado 

de LEA se caracterizó por una apertura deme di ica la cual inund6 

todos tos ámbitos, as{· también seo mencionó qua como modelo de desa

rrollo, el modelo compartldo !ue su respuesta. 

Ho:=diantc r.-stos elementos se pretenda contener los conflict.os que 

amenazaban la esttabi 1 idad pol {ti.ca. As l la educa e: ión fue tomada• 

al igual que otros aspectos. como un elemento atC"nuante de esta 
situaci6n. Por 0110 que la reforma educativa int<?nt6 cubrir tres 

aspectos fundamentales para el Estado' estos aspectos son: 

A.- J\ctualización de tos mbtodos. t.écnlcas e lnstrume>nt.os para di

namizar el proceso de anscñanza-aprandizajo, y que no es más qua 



rcpet..ir lo qua en sexenios anteriores se proponta superar, sól• '"' 
aquí la Tccnolog{a Educativa y con ello ia penetración df! una idco

logla emanada de un cent.ro hegemónico se hacC? más palpable. 

n.- La extensión de los servicios educativos a unil población t.ra

dlcionalmentc marginada, tncdiantl:! la a.pticactón nlsternaUca de 

dios pedagógicos modernizados. E~ n~ceaarlo st!'ñalilr que en el con

texto int.crnaciona1 lil Tccnolog1a Educativa ha.ce su aparición y 

por ello que también se rQtome en la práctica educativa de nuestro 

país, lo cual si bien acontece,. no deja de mostrar deficiencias 

que parten dQude el uso 1.n<idt>cuado de ente tipo d~ tacnologta has

ta la forma de cnrocarl.a a una sociedad heterogénea. donde las ne

cesidades y dc-m.-indas son difnrcntos~ 

C. FlQxibilidad del sist~ma educativo. 

59 

estos puntas de la reforma educativa implicaron dC?sde la rC!<?st.ruc

turaci6n de la educación preescolar hasta la educación superior. 

En la cducaci6n preescolar sobresale la reestructuración do la edu

cación musicalr en la educación primaria ttC? cstabl.C!'CC una .. nueva"' 

estructura curricular {Español. Hatemáticas. Ciencias Sociales y 

Ciencias Naturilles) y una nueva orientación a los contenidos de 

libros de texto, los cuales al ponerse en milccha originaron un ro

chazo social, mas que a la OUl:!Va forma da organizac16n df? los con

tenidos, a los cohtcnldos d<! carácter sexual y social, que son un 

punto r<!scatable dcl'!t-ro de la universidad. 

En la educaci6n rncdiil a nivel básico, se cst.ableccn cent.ros de edu

cación tócniea donde se t.ienc una concepción estrecha dnl adiestra-

miento, el cual es equiv<tlent.e <i tos centros de capacitac:16n 

(CECA'I'A • s y CE:CATI • s) propuestos por el presidente Adol!o L6t?ez Ma

teas y a "aprender haciendo" y "onscñar pr'oduciendo" durante el go

bierno de Gustavo Oiaz Ordaz. por ello que sa deduzca que a través 

de los diferentes sexenios sD pretende vincular la educación con 

el trabajo, vincu1aci6n que a través de los años llegó a des-

virtuación aún más grave. cm tanto no reportó beneficios ni para 



una formación integral, ni para una formación paulatina para el 

trabajo; as{ miGIJ'O, se establC?ce el Centro Nacional de Orientación 

Educativa, donde se pretende realizar investigaciones bio-psicoso

cialcs de los educ.t1ndos. y del c6a1 cabc sciialar constituye una 

nueva forma de tratar de vincular la vocación de los r;ujctos a unil 

realidad econ6mica concreta. 

Finalmente en el nivel superior de la educación media se establecen 

una serie de instituciones que originan la manifestación de la en

señanza de este tipo. Instituciones talrs como: 

1. - Centros cien tí ricos y tecnológicos establecidos por partc del 

Instituto Politecnico Nacional (IPN), 

2.- Colegio dc Ciencias y Humanidades, por parte de la Universi

dad Autónoma de México (UNAM}. 

J.- Colegio de Bachilleres por parte dc la Sccretar!a de Educa-

cación Pública (SEP}. 

Ellos pretcnd!an "ofrecer además del grado de bachiller una capaci

tación especifica que permita al educando incorporarse con efecti

vidad a1 trabajo"JZ) y cuyo fin es incorporar en un tiempo menor a 

cierta población que además de no poder continuar sus estudios 

nivel superior, hace necesaria una rápida inclusión en el mercado 

de trabajo, con cier.tas capacidades y habilidades que reditúen 

beneficios al dueño de los medios de producción, y beneficios al su

jC?to. 

En cuanto a la educación supcrlor se esl.<tblttce una ruoriunt.dclón 

que se decía ha de vincular 1os acrvicios de cducación e investiga

ción con cl desarrollo económico, dado que es a partir de él que 

se establecen las necesidades a desarrollar y a cubrir. 

32. Jairoo castrejón Diaz, Op., cit., p. 159 
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Entre las rcoricntacioncs quc establccil'.'ron figuran: 

Rcoricntación en <?l IPN la creación de las siguientes 

cuelas. 

o Unidad Profesional de Investigación Intcrdiscipllnaria de Cien

cias Sociales y 1\dministrativas (UPIICS/\). 

Escuela Superior de Contaduría y J\dministración (ESCA}, 

Escuela Superior de Ingeniería Mecánica Elé!ctrica (ESIME.). 

Rcoricntación a la UNJ\M con la creación de la f.!iCUela Naciona1 

de Estudios Profcslonnles en diferentes zonas. 

Creación de la Universidad Autónoma Metropolitana. y con ella 

una doble acción metodológica en el procc~o de E-A, en tanto que 

ofrece por un lado, el continuar con el mismo modelo de' enseñanza 

ya existente en otras instituciones de educación superior; y; por 

otro lado ofrece una nueva opción metodológica al instituir el 

plan modular, el cual en forma general se caracteriza por buscar la 

vincu1ación entre escuela y comunidad, donde el conocimiento 

considerado como un proceso de acercamiento progresivo a la verdad 

y el aprendizaje un procoso de transformación que se basa la 

interacción sujeto-obj cto. 1\dcmás de que utiliza problemas de la 

realidad ~ohrn los cna·les la práctica profesional opera, trabaja y 

transforma, que reciben el nombre de objetos du Lr.'.ln!;;fOrtT"1<1ción. 

Esta reorientación y creación de instituciones nivel superior 

llevaba como fin. por un lado, lograr la conciliación entre Univer

sidad y Estado; y por otro lado, cumplir con la apertura. actuali

zación y flexibilidad que caracterizaban a este per{odo. 

Asi se visualiza una política que no es más que el intento de re.,,i

talizaC' y modernizar la idcolog{a, la cual hLtb{a declinado en con

tra del gobierno. Una polltica educativa que no se aleja en dema-
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sí.a de los anteriores lineamientos y que más que cambi~v, realizó 

una renovación de las promesas de la P.ducación~ dado que pesar 

de todas las reformas el fin siempre ha sido el mismo, esto 

es contemplar il la educación en el contexto socioeconómico y reco

nocer el carácter polltico y económico que cierto tipo de cduca

ci6n gene_ra. Pero al mismo tiempo se originó una tendencia hacia 

la masificación de la enseñanza superior que vino a incrementarse 

hacia la dé!cada de 1900. 

Ahora bien, teniendo como base el populismo, la dcmocr.:ttización dt:? 

la enseñanza, el desarrollo compartido, cte., ducantc l<l primera 

parte de la década de los 70•s (con Luis F.chevC"rría /\lvarcz), la 

educación de adultos recibe un impulso, ya que para cubrir las ca-· 

rcncias que pr:-escntaba sc estructur6 un programa que tenla como 

fin no m~lo la al!abctizaci6n como parte introductoria a la educa

ción primaria para las personas mayores de 15 aiios, (adultos), si

no que al mismo tiempo genera C!l apoyo para la invC?stigación en es

ta área y para tal fin se crea el Centro para el Estudio de Medios 

y Procedimientos Avanzados de Educación (CEMP.J\E) ~ que pretendía cu-

brir el estudio de los niveles educativos dentro del del 

adulto y establecer una serie de actividades basadas en la utili-

zación de la Tecnología Educativa, la cual, como se señaló 

riormente, inundó todo el sistema educativo en nuüstro país. 

antC!-

Ante este hecho se reconoce que el sistema formal nunca podrá 

solver el problema du· la presencia masiva de alumnos que para 

proveer al me:-cado dC! tl"abajo de mano de obra calificada hay que 

promover la ~du•.a:dl,.. a t.rav6s de un sistema alternativo que rcspon

Ua a las características del adulto p~ro que no se alejo di':' las 

políticas e intereses del Estado. 

De ahí, la creación del Sistem<i dC! Educación Abierta que en forma 

experimental inicia sus trabajos en el nivel preparatoria durante 

el año de 1972 en la ciudad de Monterrey, Nuevo León auspiciado por 

el CEMPJ\E y empresarios de esta región. 
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Finalmente, el Sistema de Educación Abierta !;e instituye oficial

mente C?n 1974 y, d la p["(:!paratoria abierta ac incorporan, bajo el 

auspicio de la SEP. los Centros de Educaci6n ndsica para Adulto!I 

(CEBA's) qua atenderán la alfabctizaci6n, la prlm<1ria y ta 

da ria abierta. 

Se aprecia entonces que la cducnción de adulto$ se amplia siquien

do la linea general de la política educativa de LEA, ya que se es

tablecen las bases del Sistema de Educación Abierta y se deja de 

visualizar il la educación de adultos solo como sinónimo de alfabe

tizaci6n ya que ahora amplia sus funciones a primaria, secundaria y 

preparatoria y hacia al final del pcrfodo se promulga la Ley Nacio

nal de Educaci6n de Adultos quP constituye el nust['nto jur[dico de 

la misma. 

Con este c.iráctcr permanente. la Educación de Adultos obtiene 

situación de aceptación y reconocimicmto por el Estado y por la so

ciedad para, a la vez de dar una "solución" a ta creciente demanda 

educativa. controlar y proveer unil educación a aquella población 

que por carecer de olla no posee los creci<?ntes requisitos solici

tados por el mercado de trabajo para su incorporación en é1, ade

más de podar cstablecet" patrones de conducta que no choquen 

las d<?mandas que el sistema productivo requiere de los sujetos, 

mo es el caso de la eficiencia en las actividades y de la idea de 

"movilidad social'' dirundi~cntrc las clases subordinadas de la 

ciedad, a través de .la educación. 

Ahora bien, en relrición a la pol[tica educativa del Lic. José López 

Portillo, egta estuvo impregnada de una reducción de gastos, esto 

a consecuencia de la crisis económica originada en el régimen ante

rior. 

As! se que a paaar d<? haberse realizado una programaci6n de ac-
tividadcs educativas, estas sólo se pudleron llevar en m1nima 

cala o de hecho fracasaron por falta de apoyo económico, 

se llevaron a cabo (por ejemplo: el plan escolar de 9 años). 

nunca 
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Así también se observa un freno dirigido al nivel superior de edu

caci6n a pesar de que uno de los objC?tivos era "atender progresiva

mente las neccs ida des educativas de los di versos ncctorcs !iOC la les 

en cuanto a modalidades, ciclos y niveles df?l sistcma",JJ)cn tanto 

que no sólo se abandonan proyectos educativos y creación de instl

tucionC?s educativas sino que se generan rumores }' campañ.1s en con

tra de algunas de ellas (desprestigio del CCH), 

Ahora bien. la política cduciltiva de ,JLP tuvo cinco objetivos de 

carácter general, los cuales runron: 

A.- Ofrecer la educación básica a toda la poblnción, particular

mente en la que se encuentra en edad escolar. Para cubrir cstc ob

jetivo se estableció el programa de: primaria paril todos los ni

ños, que se enrocaba a ampliar la capacidad para cubrir la demanda. 

Has a pesar de que se instalaron y abrieron escuelas tanto en zonas 

urbanas como rurilles, éstas resultaron insuficientes para cubrir t:!n 

totalidad esta demanda, de ah! que si bien es cierto ae rt:!alizó 

un gran paso para otorgar educación primaria a todos los niños 

to no resultó positivo totalmente, dada la inequidad entre las zo

r.-urales y las urbanas. 

Así también se cstablC!ció el principio Educación para Todos. donde 

a través del programa del mismo titulo se pretentl!a cubrir las de

mandas educativas· en toda la población, finalmente este programa sC? 

enfocaba con mayor ·énfasis a la cnacñanza rural y descuida la edu

cación de adultos; dándose t:!ntonccs un nuevo descuido hacia este 

tipo de educación y que lo qui;:: se habla "ganado'" en el sexenio 

terior se fuera perdiendo a trav6s de los Últimos sexenios. 

B.- Eluvar l<l caliclüd de la ~duc.ición. Objet.ivo que persigue 

incremento y una orientaci6n para que la educación logre un desa-

33. SEP, Op., Cit.., p. 62 
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rrollo armónico de todas las facultades del ser humano. De ah{ que 

se plantea el programa de mcjoramiC?nto de formación de maestros 

a la par con ellos, el mcjoramicmto en la eficacia .:1dministrativa. 

Ahora bien entre los pequeños avances, éstos se d<in a notar princi

palmentc dentro de la orientación y formación de mac5tros, que :iun

que la mayoría de los pl."lntuamicntos que d11n <1 un nivel de proyec

tos, llegan a concretizarse bajo otra tendencia~un claro ejemplo dt! 

lo anterior es la creación de la Universidad Pedagógica Nacional 

(UPN), institución cuyo proyecto de cración se pospuso por varias 

ocasiones lrnsta que en agosto de 1970 es cr.:>."lda : universidad que 

manifiesta limitaciones en cuanto a ingreso, situación geográfica 

y que r i ntJlmcntc no responde a los intcrcsP.s ni del mag i ster lo ni 

del gobicrno,pero con una nueva rcoricntación en los Últimos años, 

(1900's} ha redituado beneficios para la formación nuevos cuadros 

profesionales cm la educación preescolar, y primaria principalmen

te. 

c.- Vincular la educación terminal con C?l sistema productivo de 

bienes y servicios sociales y nacionalmente necesilrios. l!acia 

te objetivo está enrocada la promoción y el fomento que se da a la 

educación terminal a nivP.l medio superior técnica; y, por otro la

do se pretenda orientar a la educación de acuerdo a las necesidades 

en cada región y a los objetivos generales dC? desan:ollo del pa{s; 

pretendiéndose entonces, un aumento en la producción con un desa

rrollo económico que. redituara beneficio6 para un desarrollo so

cial. 

Es, siguiendo csta polltica que surgen los CONALF.P's, los cuales 

forman cuadros técnicos que so rcqucrirlan en el pa!fi y cn el mer

cado de trabajo. Los CONALEP constituyen una institución educati

va que en un primer momento contaron con el apoyo dP ~mpreaarlos, 

pero qua en el momcnto actual sc han deteriorado a tal grado que 

los egresados de este col.cgio ven 1 imitadas sus espectat.ivas de 

trabajo. 
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D,- Mejorar ta atmósfer~ cultural. 

E.- Aumont.ar la cficacl<i del sistom.::i educativo. 

estos dos objt:otivos ligi\dos por nl cnr-~ater d<? c!icienci;1, <>ncucn

tran su apoyo on programas talas como el de mejoramiento y pi=-om.o

ción del hábito dC! la lectura~ y objct.i'Vos qui:! no so i.'n:;ploto:m to

talmente a pesar dC! "promover la pat"ticipación crt!Ci(!nta y respon

sable de ta comunidad en el fomento de la obra educativa. y al 

desarrollo y rnejoramionto dl'.! los servicios fH>ColurcHl". J•\) 

1\hora bien las acciones implementadas en la Educación de Adultos 
durante la segunda parto de la dé!cada de 1970, principalmente du

rante el gobierno de Jos6 LÓpi?-z Portillo no son más q,m:! un cotnplo

mcnto de to rctilizado poc Luis Ech~vocría hlVilrC!Z; i19Í lo demuestra 

el programa de Educación dv J\dultos, donde ~nt.re otro!; puntos seña

la: 

La cronción de la institución <rnfocada a promover cstr. tipo de 

oducación. ia cual tendr~ C?l nombre de Insttl.uto Nacional de Educa

ción de Adultos (INEJ\.) t y que implementará C?l Programa Nacional de 

l\lCabotiznción, la acrcdit<ición y la ccrtifictición da estudios de 

los sistt;?mas dt? educación abierta (primac-ia, secundaria y prepara

toria), la edición de libras cspcclficos para el sistema de educa

ción abierta, etc~ 

El surgimiento de la Universidad Abierta auspiciado por la UNlt.M 
y que viene a c::omplctar los niveles del SEA, el cual desde este mo
mento abai:ca desde alfabct_iz.acibn hasta nivel super_ior, de ah! 

que pretenda cstab1ccor una parid<ld sistema formal - sistema abier

to. 
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Ast tenemos que, final:ncnte la Educación de Adultos pasa a con

vertirse en una educación do tipo pcnnancnte y do modal.idad cx.tca

escolar dad;:1s sus curac:tcrísticas; reconocida y aceptada poi::- ol Es-



tado para sQr · ot.ro lns\-.runurnt.o indlrt!cto do cont.col y dominio di
rigido a la pobl<:tclón cnl:"cnt.C! tlc <!ducact6n, qul? haec ncecsario 

adopt-ar cltn·to conjunt,.o de h<lbi 1 iclades, tapaci.dólda!>. et.e., pilra el 

desempeño dt.? una actividad lilhot'nl. 

Ahora bten, i\ part;.ir de l!Sl.C< Sf!Xanio surgQ, tnmblbn el pUlnt:J.e'atnit?n

to de l<J.s dcticíc11cias Ch la F.:ducac:ión de Adultos que van dc!;d<:- la 

im\)lnmentaci6n de pr:ogr:-amas hast.CJ la t?St.n.1ct.uractón de l."l evalua-.. 

ci6n. Por ctlo, conjuntamcnt~ con el auge del SEA ~e ~anific3ta 

una sJ.?riQ de contradiceion~s •il ~amo de la misfl1a, que habrtan dt.? 

rcpQrtutir en et Sistema <Je> Educ;ición abier-t;i t?n gene e-al, df? ah{ 

que no h<\y quQ tlcsvincular to que aconti:-ctéJ Qn el plano Qcon6rnico y 

polltic:o, puc!;to que dí! m{ni.ma o mayoi.- tncnt:.c infllJyeron (?O el avan.-. 

co y en 1a Ohtcnsi6n de este tipo de ~ducaci6n; ext~nsiÓM y avanc~ 
q1.1e ha sido lent() crn comparaci6n con ()tras modalidades (por ajean

plo: el cas() de la educ<:tción t.6cnic:a), y<i que si bien c!urant:.í! ol 

p~r{odo de LEA se dió un lmpulso (si no ~s que et Únic~) Ó5lc es
tuvo condicion4"do nl ¿BUM? Tt:!r:mHógico que se dio tant.o a nivel na

cian~l ~o~o inlcrnacional y n la polítlca int~rnactoftal ~n mate
ria educativa producidil y promovida pot" un cent.ro ktJt.?móni<:ln a9to 

es~ l~ Tcenolog!a Educattv~k la cual n tr~vbs de su~ dl!erentcs 
pri,gr.:i.mas {producidos p.-1ra 11.mÉ!rica t.at.ina) {'rctend{a .. ac:alerar el 

desarrollo eton4mico dQ la r~glbrt a tin de lntQgrarla at sistema 

el.a d.ivisión intcrnaclooal del tr.)bajo y por lo tonto a su dcnnina
c::i6n económica". JS} • 
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Plantc~das ast. an las pol.!ttcas educativas ~e pl<is~a el carácter 
de promoción y dcsart"ollo individual mas que col.cct.lvo. Pero para 

que 1.a educación pueda eesC!mpcilar ast<:>s i.-oles es noeesaria qu~ pro

mueva a ia voz una serie de valores y normas tales com~: justicia, 
cfic<icia. pil.z. etcH que fin<llment.c sirvieron pilra qu.e el individuo 
se adapte al slstatna µroducttvo. al ~\~mo tiempo quQ genet"c la rf!
prCJducción del sistema. 

:JS,• M.:lria 'l't;?i.-cM Negrote. ''Lll ~ucación de adultos en /vnÓJ:'iea La.ti~". ~ 
r-gdngó;zj<:a. p. 22 



La cducaci6n aparece t?nt.onccs como un mocanismo que ha de provocr 

fuerza de trabajo con ciertos rasgos y caractcr!sticas, y promoto

ra a 1il vez do un Órden social que no afoct.o los intereses de la 

clase en el poder. 

Y, a pesar de que se pretendo " la masificacibn de la cnscílan2a", 

"la educaci6n para todos", et.e., se ve que gcncn1lmcnte las 

quo rcalmC!nto tienen acceso a all<1, son las que sn sitírnn tos 

68 

centros urbanos con un dosat"rollo econ6mico constante, o las clast?s 

medias qui:! cuentan con los mC!dioa su!icicntcs para dcaarrollarla; 

incromcntandosc ese dcscqu i 1 i br i o con los proyectos quo 5C quedan 

en el nivel del discurso, aunque no hay que m:~gar sus pocos aci~r

tos que fueron presentados. 

Así vemos a lo 1.argo de los diferentes regimcnC?s Se:!' pl.:Jsman 

una trnric de contradiccionús qut! origin<in ya sea ~l rogrcso de- ca

pitales o la fuga de ellos. Pero de ;1h{, ind~pC!ndic-nt<.>mcntc quo 

el Estado se int;erpretC! como neutral o comprometido (ya sea con 1-il 

el.ase dominante a subordinada) finalmcntC? el resultado es el mimno; 

ósto es, el que las mcls afectildas han sido l.o.s clases subordinadas 

a pesar de desarrollar políticas para su "bcmcricio", ya que (!:stas 

posecz::.án un trnnsfondo económico que habrá do vincularse finalmantc 

con la producción (aunquo en forrria deteriorada): y donde sea la po

lítica educativa que sea, o la rC?Corm<1 que ne pretenda~ las mejoras 

recursos se ut;lliziln donde no son necesitados o en determinado caso 

sólo sirven il los i·ntercses de Ui el.ase en '?l podr!r y/o a los dul?
ños de- los medios de 'producción. 
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LA. TECNOLOGIA EOUCl\TIVJ\, CJ\Rl\CTERISTICJ\S 

ESENCil\LES 

3, 1 Concepto 

La educaci6n al encontrarse dctcrminnda por las decisiones de gru

pos E>n el poder y ver su avance determinado por lns polítir:as edu

cativas implementadas por el Estado: se encuentra ligada n sus es

trategias y procedimientos, de ahí que no se deba contemplar a la 

educación separada de la idcologín difundida por la clase dominan

te de la sociedad de la que nace, en tanto que es ella la que de

termina objetivos, conceptos, y contenidos centrales, e incluso los 

sustentos filos6ficos que la fundamentan, 

Esto es, bajo un sustento positivista que pretendía que a través 
del desarrollo de la ciencia, so estableciera un desarrollo indis

pensable para la supervivcncin. y el "bienestar" de la sociedad: la 

tegnolog!a y la tl!cnica habr!'an de estar dirigidas hacia ese desa

rrollo. En consecuencia, la 'tecnolog!n habr!'a de ser considerada 
como el estudio de los procedimientos técnicos o conocimientos ara ... 

nadas de las ciencias físico-naturales aplicados a una actividad o 

actividades; y la Tlicnica como un procedimiento cualquicr;i, requ

lado por esos conocimientos y normas, proporcionados y provistos 

de una determinada .eticacia. 

Bajo esta visi6n es que hacia la dt!cadn de 1970, cuando la tecnolo

gía abarca los recientes desarrollos de la ciencia y cuando se con
sidera que "esta cambiando no s6lo la faz de la tierra y las insti

tuciones de nuestra sociedad sino al hombre mismo"!), es que se le 

empieza a contemplar en todos los :imbitos de la actividad social, 

siendo tal su repercui:tl6n que favorecida por la política educativa 

de Luis EcheverrS:a Alvarez, se implementan algunas acciones; por 

ejemplo: programación por objetivos, la sistematización en los exli

menes, los sistemas de educaci6n übicrta, etc., que dan pnso a que 

l. HÜda Taba. Elalx>racion del curdgnum. p. 58 
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. 
la Tecnología aparezca como un cl(!fflcnto que inundar& no s6lo el 
campo d: la cducaci6n y del conocill'icnto, sino que a trav~s de lci 

tl?cnica se le verá como principal iniciadora y agente del .. cam

bio social " y cultural, es decir se le otorga el papel de '"solu

cionadora" a los problemas que enfrenta la sociedad y con ella la 

educación. Así tenemos que algunos problemne a los que la Tecno

logía habría de dar soluci6n se derivan de lae mismas condiciones 

sociales y educativas que imperaron durante esta d~cada y de las 

cuales cabe destacar, a un nivel de lo educativo, la carencia de 

recursos humanos (profesores eficientes y suficiontca), materia

les (instalaciones), y económicos que hicieran posible una ense

ñanza más activa y eficiente para logr.:ir el desarrollo; dcs<irro

l.1o tan proclamado en 6st.:is décadas como una [arma para superar el 

subdesarrollo de los pa!ses depcndcntistas y para c;uc l?stos salie

ran de su <itraso. 

Es entonces que se establece unü relaci6n entre educaci6n y tec

nología en· ·la cual se visualizarti una penetraci6n ideol6gica de 

l.os Estados Unidos, a través de los proyectos sociales• y por 

ende a trav~s de la educaci6n, donde se muestran intereses impl!

citos y explícitos de dom.inaci6n. Esta relación entre educaci6n 

y tecnología se establece por lo menos a nivel de los siguientes 

planos: 

A un nivel de proveedora, e>n tanto que la nociedad. y m$s que 

la sociedad, la claGe. en el. poder requiere que el sistema educa

cional asegure el ildecuado auxilio de científicos y técnicos. 

A un nivel de ofrecer a todos los individuos m5s y mejor cien-

cia y tecnología, toda vez que la sociedad misma cst5 orientada 

* Sin Elllbargo para efectos de este trabajo con.sideranos a la Tech'.)logía ccrrc 
una d.ii}Ciplina aubS~ que reflexiona oobre la problanStica de la T6::nica, 
qonc-ca nuevas ·canocim1.entos y nnalir.a RUS precedert'H5· y resultados1 y a la 
t;écnica, cmo el cwi.ocimiento del procedimiento que hay que aplicar conjun
tamente con su realizací6n. 
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y controlada tccnol6gicilmcntc. 

A un nivel de cxpansi6n constante puesto que los avances mis

de la tecnología penetran en el proceso educativo. 

se visualiza as!, una constituci6n paulatina de tecnología y cdu

caci6n, la cual a tril.V'1s de unil tecnología educativa ha de cons

tituirse como la solución de los problemas planteados a la educa

ci6n en ésta década. l\dcm5s de constituirsc como un elemento que 

facilitarG la penetraci6n y dominación idco16gica entre la po-

blación, puesto que con el desarrollo de esta Tecnología pre-

tendía el desarrollo de los medios Técnicos que habrían de fa-
cilitar la cducaci6n. 

Es entonces que al pretender plantear una situaci6n innovadora 

la educaci6n, a través de la aplicación de un enfoque tecnol6gico, 

se pretenda dar soluci6n a los tres problcm°"'s esenciales de la 

educaci6n: 

Educar un nGmero cada vez mayor de personas. 

Educar mejor y con mayor eficacia. 

Educar a m5s con menor costo. 

y, sin embargo, ¿Qué· es, la tecnología educativa?, ya que si bien 

cierto se ha procl.amado como una "nueva" íorma de al:ordar lo::; 

problemas relacionados con el proceso de enseñanza-aprendizojc, y 

encontrar soluciones factibles a ellas¡ tambi6n es cierto que 

afln en la actualidad no se le ha podido definir en t6rminos exac
tos1 de ahí quo se le atañan diferer.tea car!ctcres (Armeey, 1975, 

zuki 1977), 'pero cuyo transfondo es semejante, l?ste es, el de 

una propuesta con·un aito !ndice.·'ae penetracH)n ideol6gicn y de 

dominación de un ce~tro hegemónico; dominación y penetraci6n es

condidas entre el ramaje de sus sustentos teóricos, de los mate

riales que surgen a partir de ella, etc., y que tienen que ver 
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con la transferencia ccon6mica, y política de dominaci6n, e inclu

so social, con proyectos de •acsarrollo", donde lo educativo 

encuentra inccrto. Y donde con el uso de la Tccnologf.a y la T6cni-

se establece uua realidad estlit.ica, basada en lo utilitario y 

en lo instrumental, donde el hombre será un ser mecanizado dirigi

do a la cantidad y no a la calidad, razonamiento, iniciativa e in

genio para producir nuevos conocimientos que posibilitaran 

transformacicSn de su realidad, e incluso nueva T6cnica. 

Aflí entonces, tenemos que algunos términos que se han empleado pa

ra designar a lo que se llamcS tecnología educativa son: Tecnología 

educativa, Tecnoloqfa educacional, Tecnología de 

Tecnología de la enseñanza. 

la cducaci6n, 

Sin embargo, y para efectos de este trabajo se tratará de definir 

lo que es la Tecnología educativa, ya que constituye, al menos 

desde el discurso multinacional por parte de los Estados Unidos, 

una "nueva forma de pensar" y abordar loe problemas relacionados 

con el proceso de enseñanza-aprendizaje que han visto su implemen

taci6n en las <lltimas d6cadas, y donde nuestro objeto de estudio 

es uno de loo medios por el cuál se ha de difundir esta "' nueva 

forma de pensar", puesto que se sujeta a esta propuesta educativa, 

donde detrás del. velo de un "nuevo" discurso educativo se csc,.,nden 

intereses sociopol!ticos de mayor profundidad, destacS:ndose el 

ideal de establecer formas "perfectas" de vida social o política. 

La Tecnología educativa ha sido considerada corno "la aplicaci6n 

sistemática del conocimiento científico y organizado la sol.u-

ci6n de problemas con el prop6sito de mejorar la eficiencia y la 

e[ecti.vidad del sistetna educativo"; 21 • • "la forma sistemStlca. y 

2. Miguel Aibair5ñ s., "Tccnologfo educativa; Un .i.nt:..cnto ¡:ar dcli.nlr sus 5.roos 
de daninio", La investigaci6n en la enseñanza tá:::nica superior. Instituto 
Toc:mlh:Jico de fiU.rnngo, p. 149. 
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u cabe destncar que tanto el :Instituto Te:::n::Jl6:}ico de Dural'Y;lo, o:rro el Insti
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sicnlo claro ejanplo el translapar t&m.inos de eficiencia y eficacia-ut.ill
z.Jdos en las m.X¡ui.n<is o fabric::aci6n en serie - a sus con::eptos oduoativos. 



organizada, y nos proporciona estrategias, procedimientos y medios 

emanados de los conocimientos cientíricos en que se sustcnta 11 13 l1a 

aplicación de sistemas, técnicas y ~edios auxiliares para mejorar 

el proceso de aprendizaje humano". 4 > 

Se pone de manifiesto en estas definiciones el predominio de la 

eficiencia, la sistematizaci6n y el carácter técnico con que 

visualiza desde entonces hasta ahora a la cducaci6n1 caracteres 

que vienen definidos desde un discurso oficial en educación ( Cfr. 

Cap. 2 ) y que originan la atomización, cspccializaci6n, y un pen

samiento fragmentado y lineal, lo que redituará en concebir la 

educación como "satisfactora" de necesidades de cierto sector de 

la sociedad. 

As1 entonces, la atomización ha de generarse como rasgo que 

origina tal concepci6n de la educación, en tanto que ha de engen

drar una fragmentación de conocimientos que establece el aprendi

zaje en forma inconexa: ésto ea, que lo aprendido cae en espacios 

reducidos donde no se podrá realizar una vinculación, de este co

nocimiento con su realidad social y en consecuencia se origina una 

falta de perspectiva y significado. Lo que ildemás, so puede eeta

blecer como una doble problemática, puesto que por lado el 

alumno arrastra una st:?rie de prácticas educativas deficientes y 

tradicionales en su proceso de aprendizaje (memorización, proceso 

lineal de aprendizaje, etc.) que entorpecen su adquisición y 

prensión del conoci~i.ento; y por el otro lado, bajo una visión de 

planificación educativa alejada de una realidad concreta se maneja 

el ideal de lo que debería ser, fomentando, entorpeciendo, o des

virtuando lo que se había previsto. 

3.- Elsa COntreras e Isabel Ogalde, Principios de Tecnoloa{a Educativa, p. 9 

4.- Jaroos W. Armsey, Tecnoloo{a de la Enseñanza, p. 12 
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Surge entonces una situación que ravorecida por la misma concep

ción de aprendizaje (conduct.isLa) propicia la foC'mación utilitaria 

e instrumental del conocimiento que se dirige al descubrimiento de 

los datos y los hechos especlricos que lo caracterizan. sin llegar 

a una comprensión que posibilite no sólo esta aprehonsión nino 

incluso su transformación. 

Al igual la especialización en determinada área del conocimiento 

ha de crear cit:?rtos modos de pensamiento y formas de establecer 

contacto con la realidad, dado que al promover el conocimiento en 
una disciplina se está dejando dl? lado la comprensión integral de 

su conocimiento y su vinculación con su realidad. así entonces se 

fomenta una sist.cmati:.:ación y no una comprenHiÓn del hecho del 

fenómeno. 

La atomización y especializa eón ven incrementada su acción 

pensamiento fraccionado y lineal, en tanto que cada materia 

taloga en forma individual y no global, produciendo una fragmenta-

ción que reduce las posibilidades de trasferir et aprendizaje1 

rasgo que además aparece en conjunto durante el desarrollo de la 

evaluación que además ha de compartir r.-isgos de objetividad, frag

mentación y sistematización que no se alejan de las prácticas ya 

sistematizadas durante el proceso. de cnseñanza-apnmdizaje y que 

conducen a la no aprehensión de una posición propia. 

Vemos pues, como la educación al poseer estos rasgos más que 

tablccer una vinculación entre conocimiento y realidad, que pudie

ra otorgar perspectivas y significado al aprendizaje, cae en con

sidera 1"se\c en un nive?l d~ "t.ri1~i1r" información para la aprobación 

de elecciones, pruebas, áreas de estudio. etc., Y no de enriquecer 

verdaderamente su conocimiento y con ello posibilitar una trans

formación de su realidad. Es por ello que se considera como '" sa

tisfactora" de las necesidades que los individuos y la sociedad 

demandatii ante sus problemas. 

3. 2 Bases Teóricas. 
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La Tecnologín educativa para establecer con fundamento "ci(.?ntÍli...:-o'' 

la solución do problemas que se presentan on el campo educativo al? 

ha auxiliado de tres ge-andes teor!ast la teoría psicot6gica que 

engloba al Conductisrno y a la Teorfil de 1a Costal; la Tcor1a dí:'! 

sistemas; y la Teoría de la Comunicación. Bajo los sustentos de 
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estas teorías se ha pret..endido enfnmtar l.os problom~s que lnvildcn 

el terreno educativo y que van desde <.!"l comportamiento que el 

aula han de tener,tanto el alumno como al doeentn. trnst.a la evalua· 

ción, esta Última. razón de scc de oate trabajo. 

As!, el por qué de abordar estas tcmr1as se l:?ncuentra centrado 

que éstas no sólo han de constituir el sustcnt.Q " científico " de 

ast.a pt."opucsta educativa, sino que a través de sus plantcarni.ent.os 

propondrá paulat.inamcnt;.e los elementos que han de regir las ac:t.1-

vidaclcs educativas: ést.o es conductas programadas, observación 

cuantiricaci6n. etc., que originaran un modelo d~ hombre acorde 

con el que el sistema exige. 

Además, y dado que "el movimiento de la cosa crea diversas fa!:u~s. 

formas, y aspectos que no pueden ser compr;endidos mediante su rc

ducci6n a l<i sust.llncia, sino que son comprensibles como explicación 

de la "cosa misma", "' 6 ) es que no podemos dejar de lado est.ae cues

tiones que influyen en nuestro objeto de estudio. /\si las bases 

"Cicnt.{ficas'' de la tccnologia educativa han de mane-jaz:-se en rela

ción con las prácticas evaluativas que aparecen ent.retf!jidan 

los planteamientos tlé estas tl?oríaa, y que determinarán finalmente 

el. tipo de evalua<:i6n quQ ha de practicara~ cm <?l Sistema de Edu

cación Abierta. 

3.2~1 Teorlas pslcolÓgicas; pt"áct.ica dC! la evaluación. 

El Conduct.ismo y la Teoria de la Ccst?J l al encontrarse vinculadas 

por la. concxi6n entre sus plilntearnientos y al sor esta Últitna la 

G.- Karol Kosik, UlatactiC<l de lo Concreto, P• 46 



parte complementaria que .viene a cubrir los puntos que el conduc

tismo no Ltbordó; se instituyen como el sustento psicológico que en-

marcará una situación de eCiciencla, mecanización 

ción en el aprender- del alumno. 

sistematiza-

El conductismo, nacido bajo los alboreo del condicionamient.o Est{

mulo - Respuesta (E - R), y Jet análisis y programación de la~ con

ductas, ha de ser considerado como una de las teor1as que 

tiempo fue reconocida cientificamcntc, tt•as en el momento actual 

no supera la situación de ser visualizada como una peicolog!a del 

control que puesta en pcáctica a través de acciones educativas (tná

quinas de enseñanza, instrucción programada, aplicación de princi

pios del control operante, evaluación objetiva), originan "'una 16-

gica de la división capitalista de1 trabajo donde los pensamientos 

y afectos de1 obrero estorban a la producción en serie". 7 l 

Así, el conductismo generó toda una serie de planteamientos ( con

trol, predicción, manipulación de las conductas y leyes. etc. L 
que inundaron el campo de la investigación. y por lo tanto de la 

educación; planteamientos que aún hoy siguen vigentes y que tienen 

que ver con el control de la población, en una visión más amplia. 

As1, al aparecer elementos transpa1ados del conductismo a la edu
cación, aparecieron ciertos indicadores que tenían que ver con un 

tipo capcc{f'ico de aprendizaje y evaluación. Tal es el caso que 

a partir de 1as leyes. de asociación de Thordike•••se pretende in-

?.- AHi:-edo Kuri y Roberto Follari, "P,,ra una critica de la Tccnolog{a Educativa: 
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Marco Teórico e Historia" ~ología educativa: aproximaciones a su propuesta. 
P• 68 

••• Este autor plantea las leyes de la disposición, del ejercicio y del erecto, 
y a partir de ellas SC? plantean tres etapas o pasos que dan ITRlCStra del tipo 
de evaluación que se plantea, que son: 
1.- Señalar y definir la cualidad o atributo que se habrá de medir. 
2.- Determinar un conjunto de operaciones en virtud del cual. el atributo pue

de manifestai:-se y hacerse perceptible. 
3.- Establecer un conjunto de procedimientos o definiciones para traducir las 

observaciones o enunciadas. 



troducir al alumno en una situación específica para obtener la 

respuesta esperada, es decir empieza a considcz.-ar a1 hombro 

un ser moldeable y mal iablc. Además, a través de un grupo que a 

través del ensayo - error vincull las rcspucslas a las situacio

nes, obteniendo, el producto esperado, esto es, un sujeto con carac

terísticas tales como: el ser individua¡, sistcmát.ico, acrítico, 

cte., que propiciará el desarrollo del sistemil y con él, el desa

rrollo de los intereses de la clase en el poder. 

La cvaluaci6n aparC!cerli. en este primer momento, del conductismo. 

como el medio que verificará hasta qué grado el alumno puede 

maleable, y moldeable, es decir, hasta que grado modificó su con

ducta de acuerdo a una serie de leyes -~~!col6gicas transportadas de 

experimC!ntos realizados con animales. 

La noci6n y las prácticas C!Valuativils no sólo quedan en este ni

vel, sino que con el paulatino avance de la teoC'1a conductlsh se 

originan nuevos planteamientos que fueron puntualizando loa elemen

tos que no se habían cubierto, o que eran cubiertos cm minimo gra

do; hasta llegar a afianzarla con una tendcrncia de medición de 

aprendizajes (conductas). 

Tal fue su avance que a partiC' de los planteamientos conductistas 

de Pavlov, Watson, Hull, Skinner, cte., se desarrolla toda una pla

nificaci6n quC! habrín de girar en toC'no a los cambios de su conduc-

ta, reflC!je el alumno; cambio dC?l que 

corporado un aprendi~ajC! (conducta), 

podrá inferir que ha in-

•U• Una manifcstacion clara de este tip:> de experimentos lo encontramos en los 
realizados pon Pavlov (el perro hambriento), Thordike (Animales pequeños 
hambrientos). Consultar: Skinner B. F. Ciencia y Conducta HUmana. Barcelo
na, España, Eclit. Fontanella. 
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Dicha conducta involucrada en un proceso de condicionamiento. dado 

que a travás del cambio. de la modificación o el ret'orzamiento do 

conductas, ante ciertos est{mulos se llega a lo que conformará 

"aprendizaje"; ésto es, el conjunto de cambios y/o modificaciones 

en la conducta que se operan en el sujeto como resulta do de accio

nes determinadas coherentes y relacionadas entre s{. que el nistc

mn productivo exige a los sujetos a fin de lograr costo, 

con mayor eficiencia y sin mnyorcs problemas producto. 

Así vemos que el aprendizaje en el hombre no sino también un 

producto que ciertos planificadores de la enseñanza programan 

objetivos que han de sc-r apl icndos en los individuos para que ellos 

mismos propicien la respuesta de qué, cómo, cuándo y para quién 

producir sin mayor problema de transrormación, ya que la enseñanza 

dentro de la T.E. se estableca, como cl control de la situaci6n en 

la que ocurre et aprendizaje. 

Desde esta perspectiva, ¿Qu6 tipo de evaluaci6n desarrolla") 

¿Qué funciones posee? La evaluaci6n aparece nntonccs 

práctica que viene a verificar la "calidad" del producto obtenido 

y surgido después de un condicionamiento. Evaluación que al mismo 

tiempo que busca evidencias exactas y directamente relacionadas con 

las conductas formuladas {en objetivos), dará a conocer que el su

jeto ha logrado adquirir conductas que facilitarán la reproducci6n 

del sistema, al haber adquirido las "capacidadcs" de mecanización, 

sistematización; etc.·. para poder dar las respuestas esperadas y 

planificadas por "los cspecialistas", y as{ poder hablar de una 

::.upcrviv~ncia y "bienestar" en la sociedad. 
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Asi la mismil evaluación aparecP. como una práctica planificada y 

coherente con un tipo de aprendizaje conductual, de ah{ el surgi

miento de medios e instrumentos de control, donde un claro ejemplo 

lo constituyen las pruebas objetivas. que han de avalar el cárac

ter observable y medib1e del aprendizaje basado en una visi6n posi

tivista del conocitnit.!nto. 
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La evaluación, es entonces, la verificadora y comprobadora de has

ta qué punto la capacidad de un alumno le permitió encadenar las 

respuestsas condicionadas (obtenidas mediante un estimulo), además 

de poder comprobar el grado de modificación de conductas, pr<:>via

mentc planeadas por Tecnólogos de la educación pura ejercer cir.rta 

función de control, de ah{ que se "está disociando al efecto del 

pensamiento, lo histórico-social del conocimiento, la personalidad 

del aprendizaje", 81 10 cual va en contra de una tr;:insformación de 

la realidad dC!l sujeto y apoya una transferencia de ideología 

reproducción del .sistema. 

As{, y a pesar de que la realidad existe independientemente de que 

el sujeto la conozca o no, cs considerada sólo a un nlvel de quc 

sólo es real para el sujeto aquello que pucde someterse a "estudios 

objetivos" y que posea daton verificables y donde la evaluación. a 

través del uso de instrumentos objetivos (exámenes} medirá al su

jeto, quién Cinalmente apareccr_á como un ente aislado, sin deter

minaciones, es decir, descontcxtuati:r.ado de lo social. 

Con el avance paulatino de tan teorías conductistas finalmente se 

llC!gÓ de un tipo de control incipiente a un control cada vez más 

riguroso, tal fue el caso de Skinncr, quién al establecer térmi

nos cada vez más específicos en ta determinación de las conductas 

(operante, extinsión, recuperaci6n espontánea, modclaje, ate.} es

tableció lil base para la instrucción programada, las máquinas de 

enscñanzil, etc •• 

As!, Skinner al constituirse como el principal exponente de la vi

sión de tecnología y educación, durante la dé!cada de 1950, replan

teó la t:?ficiencia, y el control entre los hombres. De ah! que en 

el campo de la educación. el actuar de 1.os al.umnos resulta del con

dicionamiento y de qui:? el enseñar no es más que un arreglo de con

tingenciils de reforzilmiento, (o control de situaciones>., donde el 

docente pasa a ser un técnico diseñildor de actividades de aprendi

zajes, !imitador del aprendizaje en el alumno y limitando a su vez, 

por toda una situación sociopolltica donde influyen intereses de 

a.- Alfredo Kuri y Roberto Follari, Op, Cit., p. 68 
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clase y do poder. Y. donde la evilluaclón vicn-c a ser et veriflca

dor de que se han obt~nldo rC?spue!;tas y capllcidados té~tlica!1 que 

han de SCI:' medidas .J t.ravús df.? instrumentos pura Qjercc-r un control 

cada vez. más aric:az y riguroso sobrl' ollas. 

En consecucncii.1 la ova1uaclón contemplada dc~de un<l vislón d~_man

surabi1idad viene a reafirmar .l<t noción do c<:imbios do conductas~ 

como t!l elemento primordial del aproncHzajo. dond~ no hi1y lugar pa

ra las CU<.i.lidadns cognoscit.iv.ts, cst.o es para !:ler creativo. y cr{

tico; sin() paru ser un ser memorístico, acritico, sii:;tcm~í.tico. aje

no a su r~<1lidüd, qun finalmente es lo que solicit..a, indirectamen

te, el mct"cado de tr<\büjo. 

Lo hast.a ahora expUC!ito viene a fier complct.a.do con tos t'lanteamicn

tos de la t.ooria do l.a Ccstal, l<i cunl so cctifica como lil parte 
complement~rin del conductismo que vlent:l a c:ubrir los puntos que 
ést.a corricnto no aborda. 

En esta teoría liJ percepción obtiene vn lug<:ir privilflgiado en tan

t.o que es ü t.ravós di? ella que el aprendizaje se cataloga como "un 

proceso de cambios o reetit..ruct.uración de una totalidad, se produce 

a base dQ interactuar con el medio y sotucionllr problefl'las•. 9 ) 

Asi tenernos que si bien esta tcQda pretende cdiClcars~ on 
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elemento más de la "cientificidad" de li\ tecnología educativa, cae 

sólo <m contribuir ton la teoría conducti.st.a para reproducir cier

tos modelos conductualcs qu(j tel"lgan que ver::- con 13 cxpcri<?ncia, la 

percopción y finalr:mnte con la rnpctición de ciertos mQdclos que 

contribuyen a l~ intcracclón d~l sujeto cott su realidad. Y donde 

la cvalll:ación viene a ser como ac hab:la est:..abl~cido en párrafos an
tcriorcf;, un elemento que niega l" relación sujeto-objeto i.la cono-. 
cimlcntQ 1 y que avilla lo observable y lo medible: d(>l aprendizaje. 

9. Elsa <:ont.rcras e Isabel Og:<J:ldc, Op. Cit., p. 19. 



Ahora bien, la tcorla de la Gestal plantr-a Ir.yes, donda a penar de 

manejar clC?mcntos tales como la f'orma, la disposición. et.e., no se 

va más allá de fomentar el modclajc dentro dol sujeto para la 

lución de SU!:> problemas. Esto es, se desliga al sujeto de las cir

cunstancias rcnlcs que rodean la adquisición del aprendizaje y que 

pudieran propiciar la rc_•at solución a sus probl.cmao; por to conrd

guic11te, 9C fomenta la creación de caract.er!stlcaz que propician 

que Cl sujeto sea un ser pasivo ante to que acontece a su alrededor 

y en el cual se fomenta un aprendizaje a un nivel de la modifica

ción de ta conducta como result.<ido d(! ld cxpcricncia, o a nivc-1 dí! 

repetición de lo establecido previamente por el Tecnólogo educa

tivo y no un aprendizaje que part.Lii de la realidad del sujeto como 

cognoscente que puC?dC? posibilitar soluciones. 

Por todo lo antC?rior el conductismo y la teoría de la Gestal 

través de la tccnologia educativa, ha constituido una forma a tra

vés de la cual se pretende unn conducta tccni f icada y programada, 

cubierta con un discurso de pretendida clcntificidad donde el 

aprendizaje ha de estar traducido a un nivel de adil'.!stramicnto con

ductual, donde si bien ne pretende lograr "aprendizajes reales", 

lo cierto es que sólo aporta una enseñanza Rin comprensión, misma 

que se verá reflejada en las capacidades que debe reunir el alum

no, como la memorización, para el tipo de evaluación que se insti

tuye, y que viene a rcaf i rma r lo que una educación de este tipo 

constituye para los intereses de la clase en el poder, y principal

mente para la se1cccló11 de la rucrz.a de tr::ib;Jjo, y 1;, reproducción 

de la sociedad existente. 

De ah{ que la tccnolog!a educativa a pesar de tnstrumcntalizar una 

serie de acciones como la difusión de textos programadoo, radio-es

cuelas, tclesecundarias, sistemas de cducación abierta , etc. ha 

caído cn Últimas fechas en una serie de hechos que dan muestra del 

deterioro da esta propuesta educativa, de las que de~tnca el hecho 

de que la tan llamada educación integral estará negada a_;. no pro

piciar la propia comprensión y la aplicación de la capacidad crea-

tiva en la práctica del educando en su propia educación. Aunque 
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cabe señalar que algunos autores (entre ellos Porfirlo Horán Ovic

do), reconocen que una aport.ación que se le alr"ibuye a la TE eg el 

rechazo terminante a la improvisación. 

3.2.2 Tcot"!a de sistemas; práctica de la evaluación. 

La tcor!a de sistemas al surqir bajo el auspicio del avance de la 

máquina, tuvo necesariamente que ajustar sus conceptos a lo que 

iba generando en esta área. Es entonces, que es considerada 

una nueva área de invcstiqación y desarrollo que habría de surgir 

a partir de la necesidad de conocer mejor la int<?r.tcción hombre-iná.-

quina con relación a problemas de percepción. tareas motoras y 

tiempos de reacción, además de establecer el v!nculo con la noción 

de ciencia que se man'cja al retomar planteamientos propios de la 

ingcnieria, y establecer asl su carácter científico. 

La teor!a de sistema al estar vinculada con el desarrollo tccnolóqi

co que está creando sistemas extremadamente complejos, habrá de re

percutir en el campo de la educación rn tanto que se observa una 

creciente procupación por los medios de enseñanza, su diseño y mc

t.odolog1a, la planeaci6n del quehacer educativo, etc •• y se dejan 

de lado los contenidos; es decir se preparan sistemas para toda 

tividad, un claro ejemplo es la utilización de computadoras la 

evaluaci6n. De ah! que esta teoría cae finalmente en hacer de 

aplicación en la educación una actividad sistemática, donde si bien 

sus clcment.os ::;e l'.'nc~1c?ntran vinculados, su r<?lación cae en una si

tuación de independencia donde sus grados int.crno.:::; dP equilibrio 

nada tienen que ver durante el proceso. Por lo tanto, .il pretender 

traslapar elementos de l.a tecnología a la educación se brindan ele

mentos que habrían de Comentar l.a medición, control y orientaci6n, 

en l.a conducta del hombre y hacer de ~st.c un ser mecánico que 

acate y ralico su tar•a. 

Con lo hasta ahora ex.puesto <?l papel que se vislumbra en la 

luaclón es la de comprobar y veriCicar la calidad del producto es

perando (conducta-aprendizaje), en tanto se dirigirá a ta búsqueda 



de evidencias exactas en la conducta como resultado del proceso de 

aprendizaje. 

Considerando el enfoque de sistemas y el análisis de siutnmas y con

templándolos a la luz de la educación, la teor{a de sistema:; pre

tendía "posibil.itar el desarrollo d<? una tcoC"ia de análisis, de 

coordinación y control de los componentes y variables que constitu

yen el complejo educacional''• lO) y que hartan de la conducta: 

objeto medible, observable e identificable originando las caractc

r!st.icas básicas para que el :::;ujcto no entrara en confl lctoR 

su papel dentro del sistema productivo, y establecer con ello un 

contacto "real" con su realidad. 

Por ello que desde l.a misma educación se vea al sistema "un 

arregl.o de personas y condiciones que sean necesarias para 

los cambios en el individuo, atribuibles al proceso de aprendi

zaje"? 1 ) cambios que no se alejan do las demt1ndas que ae originan 

en el merct1do de trabajoJ y donde la eva1ut1ci6n ha de establecer

se en un doble plano, en tanto que aparecería, primeramente como el 

comprobador y verificador del pt"oducto cspct"ado; y en segundo 

momento como un control de eficiencia y retroalimentación del fun

cionamiento del sistema en su totalidad. 

Se establece t1sí como la tecnología educativa a través de la teo

ría de sistemas pretendía abordar con una visión de totalidad a la 

educnción, prctcndi.;ndo manejar el "todo" con sus partes interre

lac.ionadas, y t"Cflcjándose en modelos que, el aprendizaje 

sistema de abordaje, desgl.osamiento y sol.ución del hecha educativo, 

donde no se contempla que en Ól existan elementos externos e inter

nos al individuo al que puede deber su desarrollo y donde los con-

104 Claudia ZUki Dib, TccnolOCJÍa de la roucación, p. 50 

11. Ibidcm. 



tenidos, actividades, etc., plilnteadas scriin si empro dlíorcntcs y 

cambiantes en cada rcill id<ld. 

Para establecer la relación entr~ sistema y educación han rt!a-

llzado una serie de modelos que contemplan como elementos gcmoralcs: 

~n.icntrada, una salida, un procesamiento y una retroalimcnt.-.clón. 

Y donde cada etemC!nto ha de ser el apoyo para el siguiente, siendo 

finalmente la retroalimentación. quien juzgue la calidad del pro

ducto. ésto es, donde s<? apreciará hasta qu<? punto el sujeto ha in

corporado lo que para é1J plan<?aron los "expertos". Esqucmáticamer,

tc, los elementos antes citados se muestran en el !>igulentc cuadro: 

ENTRADA 

carác. del 
estudiante 

al inicio 

del proceso 

PROCESJ\HTENTO 

Mecanismo pa-
ra alcanzar 

objetivo ri-
nal 

SAT.tDA 

Conducta 
establecida 

para compro-
bar mota 

RETROJ\LIHENTACION 

Inf. del de-
sempeño du
rante el pro-

MODELO Bl\SICO DE UN SISTEHJ\ 
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Trarluciendo est.os elementos a. lo educativo, se puede dctertninar lo 

i>iguicntc: 

La cnt.rada: conutit:.uídn por l.:ig cal"act.or!sticas principalmente 

conductualcs que pC"oscntará el estudiante al inlcio dn CUillquiar 

pt"oceso l:!'dtJcativo y quo sc>rán rnodificnd<Hl dur<intc el proceso. 

El procesamiento; considl!rado como aquel procedimiento nistomá

t.ico que será planeado para que el estudiante alcance el objet_ivo 

final y que tundrá que ver con la incorporación de conductas que 

poseían al inicio del procesamiento. 

La salida; constituida por lo que el cstudiantQ debe saber 

saber hacer para demostrar lo alca.nzadn y que debe P.star acorde 

con las características de un pcoüucto esperado y planeado previa

mente. 

La retroalimentación que equivale a la información sobl"e el dc

sempefio del estudiante1 o a la compilración qtlo so establece en 

lación a las respuestas esperad<"'IS. 

Con base en 10 antel"ior podremos cstablc-cer que éste supuest:o (de 

sistc-matización), ha de repercutir en la misma estructura educati

va de nuestro pa.{s, donde cada nivel educativo, es un sistema que 

conoctado a los demás va introduciendo y/o 9uiando a.l alumno para 

obtener un producto· tinal que posca los rasgos acordes con el sis

tC!ma social del que forma parte y que el mismo le exigC!: por lo 

tanto podemos establecer que incluso el aprendizaje compartirá es
ta situación en tanto no sólo planteará objetivos, actividades, mé

todos, técnicas~ etc., sujetos a una Óptica nfqtcm5.t.1ca de.l queha
cer educativo, y que t.iena co.rraspondcnci3 con una visión funciona

lista de la soci<!dad¡ sino que sobre la misma concepción de apren

dizaje existo una concepción mC!canisista. 

Por c.llo que la escuela (suprimida en algunos casos por asesorías, 

libros programados, cte.,) "crea y reproduce los r?lcmantos actltu-
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dinalcs necesarios para la adnptación social y la conform."lción de 

conductas", 12 )cn tanto que desde la misma tccnologla educativa "'la 

escuela se desarrolla como un suprasistcmi!." pt?rfcctamcnt.e '"acorde 

con las exigencias dc1 suprilsist.cma social: a un nivel micro-educa

tivo a través de un riguroso proceso de sist.emat.lzación dí! la ense

ñanza'', 13 )y donde pedagóg icamcntc C!l qu<?haccr educativo estará go

bernado por esta noción, r.n tanto que la misma noción de <?nscñanza 

cnt.raíla una situación de control. 

1\sl bajo esto~~ puntos puede dll\1cldar el papel que la evaluación 

desempeñará a lo largo del modt:?lo sintcmático, en tanto que ha de 

considerarse só10 en J:>l plano dc medición, cuya función será poner 

al descubierto el grado de modificación tlu conducta~1 y el grado de 

conriabilidad del sistema. y adcmáa de otorgar validez a ambos. 

ror lo consiguiente, se pucd~ estab1ccere que existe cierta cohe

rencia entre el discurso psicológico y lo propuesto por la tcor!a 

de sistema, ya que ambas persiguen el mismo objetivo; esto es, lo

grar mediante su condicionamiento o sistematización el control del 

individuo, el cual sólo "aprenderá" lo que ha sido planeado, sin 

que en ese aprender intPrvenqa su individualidad, su pensamiento y 

su criterio y sin considerar la diversidad de situaciones de apren

dizaje en una realidad concreta. 

La evaluación aparece, entonces, sólo al Cinnl del sistema y desli

gada en cada una de ·l~s etapas anteriores, ya que a pesar de que 

existan sistemas con un grado de especificación de sus elementos, 

caen finalmente en un detallismo desenfrenado donde ta evaluación 

sigue bajo la misma concepción. ra::;go qur ha de compartir el Siste

ma de Educación l\bicrta. al implementar toda sistematización 

para la práctica de la evaluación lvcr anexo ".I\ .. ). En tanto que 

12. Azucena Roddgucz o .. "Tecnología Qd.ucativa y 'Teoría social", 'l\x'nolo::Jia 
educntiva: npi::oxitM.c:ioncs a su prooucstn, p. 40 

13. Ibid. p. 41 
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"detrás del pretendido cadicter científico de la evaluación se es

conde una ncce~ddad de quiénes postulan el dlGctirso, de legitimar 

las prácticas cducativas". 14 ) 

Desde esta perspectiva !inalmcntc €?stablece una sinonimia entre 

hombre-m5.quina; donde cl aprendizaje aparece b."ljo la visión de pro

ducto. 

3. 2. 3 Tcoria de la Comunicación¡ práctica de la cva tuación, 

La comunicación aparece como la base de la que se dcri v,"l esta tco

ria y habría de ser el proceso por el cual se puede intentar el 

cambio conductual en una persona, o bicm puede ser el medio por el 

que un individuo puede tener influencia sobre otro y vicevC?rsa: es 

bajo estas ópticas como ha de ser considerada dentro de la tecno

logía educativa. y para lograr esta dominación y control es que se 

establecen diferentes modelos de comunicación que compartiendo ras

gos con la teoría de sistemas, se iñstltuyen como las formas siste

máticas para lograr la comunicación, donde no se aborda realmente 

el origen cicl mensaje ni las implicaciones socialC!S, pollticas 

ideolÓgica!J que intervic:rnen. l\s{ tambié?n se continúa bajo la mis

ma Óptica de producto que al igual que en el enfoque de sistemas se 

le prC!tende otorgar al proceso de E-A, y donde la interacción a1um

no- mensaje-docente implica un anÓ.lisis más profundo donde inter

vienen factores de la realidad del sujeto y de la realidad donde 

ambos se desenvuelven, la cual no deben contemplarse en forma des

vinculada. Por olla podemos plantear que a pesar de qu~ se dC::>i1-

rrollan otros modelos, algunos elementos si bien constituyen el en

lace con las otras teorías que sustentan a la tecnología educativa 

también representan puntos cri ticablcs hacia la misma, y donde la 

posible evaluación del mensaje nunca se plantea, dado que al entrar 

14) Alicia de Alba, :"Análisis del discurso de la evaluación en la tecnología cdu
cativa" .Tecnologfo educativa; aproxlmacioncs a su propuesta, p. 10& 
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en esta situación se hace ncccs.-1rio hablar de grupos de poder, do

minación, etc., con la cual .la misma tecnologla cducativi'l cntrar{a 

en conClicto. Mensaje que ~n el proceso educativo estará reflejado 

en los contenidos temáticos, que "dada la gran carga ideológica que 

comportan, sc oficializan, sc institucionalizan y por lo tanto po

cas Vf'.'CC's se 5omctcn a discusión, cucstionamiento y menos aún, 

revisiones criticas y rcplantP.amicnto5" • 15 ) 

En este sentido para ilbordar las var-iables quién dice, qué! dice, a 

quión dice, por qué y con qué efectos, se presentan modelos de co
municación"••*• que pre tcnden formar dur<intc el dc!Jarrol lo del mis

mo las respuestas o mensajes esperados y con ello el obtener deter

minados roles que? no se alejen de 1as circun~t.ancias soclopollticas 

(el qué, cómo, para quién producir) para las que se pretende t'ue 

planeado C!l mensaje (contcmidos). 

Es por C!llo quC! 1a comunicación pasa consldC!rada como 

C!lcmcnto primordial en la aplicación de? la tecnolog{a educativa, y 

ant.c esta situación es que se da un auge en la uti1ización de los 

medios masivos de comunicación en tanto que han de ser éstos, los 

madios óptimos para h¡iccr realidad los principios de la tecnología 

educativa y convertirse entonces en los medios auxiliares por exce

lencia propuestos a la educación, y principalmente a la educaci6n 

de adultos para s¡itlsfacer las demandas que le planteaba la socie

dad. La aplicación de los medios masivas de comunicación se ve re

flejada a través de .los sistl'.'mas de educación abierta y la educa

ción a dii:;tancia dnnde sP. f"mpl""" mrodios como la televisión, el ra

dio, la correspondencia, utc •• para rcalizllr el proceso de cnseñan

za-aprcnd izaje. 

15. Porfirio »:>ran o., RcflC?Xioncs en torno a la instrumentación didáctica, p.25 

1:t:t.-Q• rara quién desee ampliar esta informaci6n puede revisar los rrcdeloo plan
teados por Shanon, Derlo, etc.,.Consultar: lsabel Ogaldc y Elsa contreras. 
Principios de Tecnología Educativa. r-tóx:ico. Edtt. Edicol. 
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Así «!ntonces. si bien se gener6 un auge on la apl icaci6n de los 

modios masivos de comunicación on educación, y principalmente 

los sistemas de educación abierta, se cngondc6 al mismo ti ampo una 

dob1o situación yn que, por un l<Jdo; el control dol quehacer edu

cativo y on cualquiera da sus modalidades se hizo más palpable; 

pOC' otra part.c, si bien en catas década.o la ut.i.lizaci6n de los me

dios masivos de comunicación se conDidor6 como algo novedoso (y co

mo un punto rc::>catablc dC! la TE hacia los otros rnodalos), que ha

bría do dar soluciones a Loa: problomaa pl.J.ntcadon a la aducaci6n, 

con el paso del tiompo se vo1vl6 obsoleto; en tanto qun planco, 

programas, C?tc., no evolucionaron al mismo ritmo qut? la tecnología 

originando que sus acciones, difusi6n y acoptaci6n tuvieran un m~

nor apoyo desde el mismo Estado, lo cual sa plasmil en la pol!ttca 
educativa del licencl<tdo Miguel de la Madrid Hurtado, donde este 

punto ha sido relegado sf. no e::; que incluso olvidado. 

con respecto a la evaluación dentco de la t.eoria de _1a comunicación 
está orientada hacia el mens;:ije miamo, ya que como se afirma "otro 

!mpl!cito impor-tante ••. so dC?scubre en la forma de comunicación ac 

advierte el omisor como el gencrador de ideas guías y pautas, y al 

receptor se le asigna un papel <lc"cjccutor" .•• de éstas y donde la 

voz del rect;!'ptor, cuando cs escuchada por <1qué1,.es con el fin de'f'!!:un

cionalizar ~stn voz, de acuf!rdo a los intereses básicos del cmi
sor;16)y as bajo este panorama como se eonsidC!ra on el SEA1 ésto 

es, el adulto ha de rcfuncionalizar lo presentado en los libros de 

texto en el momento. dt! su evaJ.uación (mcdici6n). 

La evaluación estará dada entonces, cuando el emisor rcfuncional i
ce C!sa voz. con un mensaje (contenidos), scmej~ntc al dado un 
primer momento (libros), sobre los cuales el profe.sor y el alumno 

tienen prohibido opinar. 

Así. punt.ualizamos que no solo la psicolog{a (Conductismo y Teoría 

16. Alicia de Alba, Op., Cit •• p. 112 
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de la Ges tal) y la teorta de sistcmne presentan puntos altamente 

criticabl.cs, sino que también la t.cor{a de la comunicaci6n prcocnta 

elementos que manifiestan acciones de control y de podcc, siendo 

uno de ellos el mensaje, cm tanto "se d€:!ja de lado el anátisls 

epistemológico y scmiol6gico (contenidos) de la estructura del 

mensaje as! como sus implicaciones ideológicas inherentes toda 

tcor{a y técnica 1117 } y quc tienen que ver finalmente con la cri-

tica a la tccnologla educativa. 

3.3.3 Modcl.os de Instrucción. 

A partir de los aportes de cada una de ltts teorías que sentaron 

las bases "cicntlficas" de la t.ecnolog{a educativa, surgieron los 

modelos de instrucción que habrían de señalar en forma sistemática 

cada una de las etapas del proceso E-A para obtener resultados •óp

timos" que serían verificados a través de un tipo de evaluación 

planeada cspec1Cicamente para tal fin, y que presentaría (en 

algunos modelos) a lO largo de todo el sistema como clcmcnto_At"con

trol de calidad". 

Visualizados as1, los modelos de instrucci6n pretenden eje1apli!i

car un proceso determinado a través de una reprC?sentación ideal de 

un procoso1 donde en forma general el docente ha de desempeñar el. 

rol de operario del sistema en tanto se le indica el objetivo con
ductua1, la actividad, el tiempo, etc., de aprendizaje, llegando ~l 

extremo en que el i'llumno pasa ha ser considerado como un "el.emento 

dinámico" que interactua con una variedad de medios materiales 

experiencias para lograr objetivos de aprendizaje generales y es

pecíficos que no se alejen de los esperados por el docente, quién 

finalmente los comprobará a través de una evaluaci6n planeada. tam

bién, de ant{'.'mano que como se ha señalado anteriormente cumplirá la 

función de ver i e icadora y comprobadora. 

17. Alfredo Kuri y Roberto Follad, Op., Cit., p. 56 
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Y si bien, a través de los modelos de instrucción se pretende ha

cer más perceptible t:?l proceao de E-A, mejorar la eva1uaci6n (me

dición) de los resultados del proceso mismo, hacer los fines m5.s 

objetivos y acl.arar las metas e intenciones, cte., cstoa no paean 

de ser otra cosa que instrumentos que generan una especialización, 

medición y etiquctación de los conocimientos que ne generan en el 

alumno, y que verán su aplicación en el mercado de trabajo, el cual 

otorga valor de mercado a los conocimientos, act.itudcR y aptitudes 

que el alumno ha de poseer pnra su posible inccrsión cm Ól. Asi 

que al tratar de sistematizar el proceso de E-A no se está gonern.n

do otra cosa más que la de vincular esa sistematización con la que 

vivirá postcriormcnto el alumno dentro d1~ una actividad laboral. 

en tanto que se persigue que el alumno !Jea eficiente parn una so

ciedad capitalista. 

Ahora bien el dC!tallismo. del que se habló en la tcor{a de sistcm<1s 

y en l;:i. de la comunicación, aparece también en los modo los de ins

trucción, dado que existen <1utores que detallan en extremo mo

delo, de tal modo que pareciera han creado una "recta mágica", más 

que un modelo que pueda rematarse para guiar la práctica educativa 

del docente. 

Un claro ejemplo de la situación planteada anteriormente lo es el 

moclclo de n. H. Banathy, el cual ha sido considerado como uno de 

los modelos más completos en términos de oper."ltlvidad y que 

tra hasta que grado Se puede llegar en la sistematizaci6n de la 

enseñanza. 1\dcmás de que a través de él, podremos establecer el 

concepto y las funciones que la eva1uaci6n desempeiia a lo largo del 

mo::clo de instrucción y que comparte rasgos con lo planteado por las 

teorías psicol.6gicas, de sistemas, y de. comunicación. 

El modelo de B. H. Danat.hy poocc como núcleo principal el conoci

miento, que comprende habil idadcs y acti tudcs_ es pee {ricas y que 

posteriormente constituirán el aprendizaje. Señala que la instruc

ci6n ha de ser interpretada como un proceso y no como el prop6sito 

de la educación en tanto que la instrucci6n entraña funciones que 
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son introducidas en el ambiente del estudiante para facilitar 

desenvolvimiento en actividade?s de aprendizaje espec!ricas. donde 

además ha de aparecer el control de conductas. estímulos y refor

zamiento. 

Has si bien se plantea esta situación. lo cii:?rto es que en et 

mento de instrumentalizarto cae en una preocupación por la forma 

de enseñar, por el qué el estudiante adquiera lo especificado, 

medir y cuantificar; y se abandona el ambiente y las experiencias 

reales individuales de cada sujeto. Y donde, si bien la evalua

ción aparece desde el análisis y formulación de tareas de aprendi

zaje (primera etapa del modelo), está se !{mita a reportar median

te un examen, criterios que serán retomados en la evaluación final, 

y que revelarán que la conducta ha sido incorporada. Se! descuida 

por lo tanto la carga de experiencias y conocimientos que cada su

jeto trae consigo. 

As1, la evaluación aparece para plantear los recursos, det'"icien-

cias y, principalmente para propiciar la medición de los productos 

de salida, ya que a través de la precisión en los resultados espe

rados, se evaluará .la ef"iciencia de las operaciones, esto es •se 

maneja una noción de evaluación cuyos rasgos distintivos se expre

san en mecanismos de control de eficiencia y retroalimentación del 

sistema .. 18 ) 

Con base en lo anter.ior, podemos deducir que el docente, ahora 

técnico de la enseñanza ha de trabajar el proceso de E-J\. con una 

vioi6n t.ecnolÓgica donde él no C!'S más que un escalón de todo 

que ha de generar un alumno (producto} con características que 

tienen que ver con el equilibrio .. dentro de la sociedad ... 

El modelo planteado por Banathy es el siguiente y en él la evalua

ción aparece corno un elemento que ha de '"propiciar el incremento 

del aprendizaje logrado y el aprovechamiento óptimo de la economía 

del sistema". lg) 

18. Porfirio M:iran o., Op. Cit., p. 28 
19. Elsa Contreras e Isabel O)alde, ap., cit., p. 54 
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Este modelo de instrucción está integrado poC' cuiltro fases o eta

pas cada una de ellas vinculada con laa otras a fin dC! hacer de él 

un modelo sistemático donde sus elementos forman un todo tnterpen

dlcntc. 

La primera etapa la constituye ~1 análisis y la fonnulaci6n de ob

jetivos donde metas, propósitos y objetivos han de ncr considera

dos de manera gcncr;,;1 y donde se cstnblcccn los criterios. también 

generalce, para evaluar. Mismos que serán comprobados en la Últi-

ctapa (Realización y control de calidad). 

La segunda etapa la constituye la formulacl6n de objetivos espccf

ficos de aprendizaje, y en ella esbozan objetivos de aprendiza

je, la evaluación diagnóstica y se caracterizan objet.ivog especí

ficos de aprendizaje reales. 

La tercera etapa se caracteriza por la plancaclón total, real del 

sistema de aprcndizaje1 esto ea, se establecen contenidos. CX?«'

riencias de aprendizaje, evaluación, recursos humanos. materiales, 

y metodológicos, tiempos y lugares. 

Y, la cuarta etapa se establece como el ensayo del sistema para po

der establecer sustitución o permanencia de elementos. En esta 

etapa la evaluación es considerada de vital importancia para ajus

tar y/o aprobar el sistema. 

Cabe señalar que a lo largo del modelo se establece la retroalt1l\en

taci6n para dar un ajuste específico en cada una de las etapas. 

Podemos deducir, a partir del modelo anterior cómo una sistematiza
ci6n ideal. pretende ser aplicada a un fenómeno tan complejo, 

es la educaci6n, en tanto que en él se incertan intereses y cues

tiones sociales, pol1t.icas y econ6micas que alt.cran su desarrollo 

y que como fen6mcno social se ve condicionada por cues1::.\ones que 

vienen dadas desde el propio individuo, el cual ha de aparecer co

dificado dentro del proceso. 
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Por lo tanto al pretender con la toor{a de aistetnas integrar en un 
todo cada elemento interdepcndiente no se ct'"ea más que una sistema

tización y mecanización dondn en nadiJ tienen que ver lo.a diferontcs 

grados internos de equilibrio de cndn elemento y por lo consiguien

te de que cuando se pretenden realizar annlog!as entre institucio

nes humanas y cibernéticns cst.as culminen en el fracaso, al no con

siderar el razonamiento, lil inlciat.iva y el ingenio del hombre pa

ra producir nuevos conocimientos. 

Además, si bian se maneja la retroalimentación, 6sta no deja de 

percibir al resultado como un producto cuyo rasgo primordial será 

la eficiencia dentro de la actividad, la cual cst.ará dada cuando 

el sujeto repita, memorice y realice lo que de él espera, y poC" lo 

t.anto "incapaz" de realizar apc-endizajen poC" s1 mismo, si no es con 
l.a ayuda de elementos de la tecnología. 

J\s{~ a lo largo de este modelo y del manejo de las bases "científi
cas" se puede aprl'.!ciar como la tecnología educativa al surgiC" con 

bases concretas orient6 la creación de diversos modelos de instruc

ción, que si bien crearon una 6peión para l.os problemas que la so

ciedad planteaba en cuanto a demanda educativa, C?n Últimas fochas 

ha_!.endido a dcsvirt.uacse, dado el carácter conduct:.ista y sistemá

tico de sus plilnteamientos (entre otras cosaa). el cual ha sido 

atacado severamente en tanto que más que orientar el proceso de 

aprendizaje, lo control.a rígidamente, y esto Último es 10 que oci

gina la mayor canti"di!.d de críticas y controversias. 

oc ah{ que se ponga en debate a los mismos slstc-mas surgidos de la 

tecnologia educativa, tal es eL caso del Sistema de Educación 

Abierta ya que si bien "la inexistencia de centros do enseñanza an 

cantidad eompattblf! eon las exigencias actua1ca indican con rela

tiya certeza que los procedimientos y estrtttegias convenciono.leo no 
permiten atender la demanda do más y mejor educaci6n" 2 º) dl(undtda 

por el Estado; la tecnolog!a educativa al instituirse como una op

ción para la solución a este problema cae en la inoperatividad de

bido .,-votras situaciones a la misma c:arccia de conocimientos sobre 

20. Claudlo ZUki D., "Aplicaciones de la tec:nologla educativa a la enseñanza 
técnica" La Invest.igaclón ('!O la Enseñanza Técnica Suoorior, p. 132 
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su aplicación y campo de acción or-iginando contradicci<>ncs aún más 

graves como es el caso de ser considerada a61o como un Rinónimo de 

uso de inst.rumcntos introducidos al campo educativo; o blnn, 

el caso de! caer en el t?Xtrcrno de dC!'cir qu€l' con l<i simple ut.ill::a

ción de libros programados~ eva1uaci6n a travñs de sistemas compu

tarizados. cte., pretenden manejar tecnología C?-ducativa, agr<1vando 

aún más la confusión que puede existir t.orno a ella. 

La tccnolog!a educativa, al ser puesta práctica, entonces, no 

iba a depender solamcnt~ clC! lltribuir carncterlsticas clentlflcas 

para su aplicación y triunfo, sino que fundamentalnu2nt<> iba a res

ponder, al mismo tiempo a tos lnt.crcses de tas clases soci<'t:les, 

quienes habrlan de <:?stablecer el qué, cómo, por qué y para qub do 

su difusión, por lo tanto qu(! tras el velo de cientificidad 

ocultadín mecanismos de dominación de la clase en el poder y de 

reproducci6n del sistema# 

As!, a pesar de haber mostrado su cara oculta la tl?cnologia educati-

va pasó a ser la base orient.adorfl para los "cambios.. cducativon, 

provocando una serie de contcovcrsias al implantarse! en forma defi

ciente Q inadecuada a los "nuevos" sistemas. Tal es el caso como 

se verificará más ildt?lante del Sistema de Educación Abierta. 

Entre las controversiaG que acarreó el uso desmedido de ia tecnolo

g{a educativa se encuentran: la utilización de objetivos conductua

las para todas y ci'.':da una de las acciones y/o contenidos (un claro 

ejemplo son los programas del SEA), ta utilh:aci6n de la dinámica 

de grupos como el elemento "salvador" para que al docente I.ogce qut? 

sus alumnos "aprendan", la utilizaci6n de pruebas objetivas que 
más que fomentar un conocimiento integral Comentan la !ragmenta
ct6n de los contenidos y de la realidad~ cte.,. 

Por el lo, la tocnolog 1 a educativa ,como hemos señalado anteriormente 

ha tendido a desvirtuarse no sólo en su implf'mentación sino también 

hlperdido su carácter de orientador al pretender hacer del prQceso 

E-A, un procf:!so rígido y controlador no sólo de la actividad del 
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alumno, sino también del docente; on tanto que ha caldo en prepa

rar sistemas para todo, desde el currlculum y el desarrollo do me

dios hasta los objetivos, pasando por la evaluación. (Ver anexa A) 

Por lo tanto a través de la tecnología <?ducativa se prctend{a jus

tificar con un velo de cientificidad 1-a dominación que ejerce el 

Estado y el centro hegem6nico. Dominaci6n que a~ establece a 

nivel oculto, a partir de que "se ha encontrado que la" "t.ranafe

riblc", y con menos riesgo de rechazo son los fundamentos clcnt.1-

ficos, ésto debido precisamente a su Cat:'bctcr 'científico', válido 

de manera universal" 21 ) y de un modo más concrc to a través de la 

t.ransfcrenci a de tecnolog la educativa, esto ea; revistas, aparatos 

audiovisuales, programas de rormaci6n de profesores, etc. 

Podemos soslayar entonces, una sinonimia entre ambiente educativo 

y ambiente fabril, ambiente que se extiende a los roles qut..? en el 

futuro el individuo ha de adoptar y que no atentarán contra el "or

den" social, y que otorgan el el carácter utilitario e instrumental 

a la formación del sujeto. 

Hás sin embargo se hace necesario plantear una definición de tec

nologta educativa que gutc nuestro trabajo, por lo tanto habremos 

de consdierarla como una propuesta teórica - práctica que con ba

ses "cicntificas" y haciendo uso de la técnica (emanada de un cen

tro hegemónico), pretende dar solución al problema de más y mejor 

eeducación a menor costo para lograr un bienestar social. 

Considerados estos elementos pasaremos al siguiente escalón den

tro de nuestro objeto de conocimiento, en el cual abordaremos uno 

de los sistemas surgidos, con baso en 1a tecnologla educativa, es

to es: el Sistema de Educacibn l\bierta, que en la actual.idad cona-

21. A.licia de J\l.bLJ., Op., Clt., p. 113 
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tituye una de li!s opciont:!s (si no es que ta única) que cuf?nt.a con 

"mayor" difusión por parte del E:stado, y con Ql qua pcctcndta 

dar soluci6n a los probl<?rnas surgidos de una crisis que se 'l:?Xten

dió a todas las actlvidad(!S y que on el campo de lil edUCl:lci6n no 

ctejó de scnttt" aus efectos 
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BL SISTEMA DR BDUCACION ADIF.RTA, CARJ\CTBRISTICAS GENERALES 

El sistema de educación abierta al surgir dentro de un marco 

nómico pol!tico-social con C'asgos contradictorios habr!a de 

tomado un sistema implementado paril tratar de reducir las 

inequidades sociales y económicas. de ahi que debamos enmaC'carla 

dentro de una pol{tica de apertura democrática. y una de las 

acciones que se planearon y se desarrollaron para dar respuesta a 

las demandas que obstaculizaban el desarrollo del propio sistema. 

1\sl también el Sistema de Educación Abierta (SEA) debl! ser consl-

derado bajo la óptica de ser una acción que no s610 compart{a 

gas con la polltica de apcC"tUril implementada por J.?l Lic. Luis Eche

verr{a Alvarcz (LEA), sino también como un sistema que tratarla de 

disminuir el descontento populaC', herencia del C'égimcn anterior, y 

que hab{a puesto en duda las acciones desarrolladas por el Estado. 

De igual forma el SEA tampoco debe desligarse de la intervenci6n de 

los avances tecnolÓl]icos 

Educativa (TE) , dado que 

la educación, esto es de la Tecnología 

sino hasta este ¡ BUH ! t.ecnol6g l c:o 

cuando la educación de adultos recibe un gran apoyo {Cfr. Cap. 2), 

dando pie a que surgiera el SEA como un sistema emanado de esta 

propuesta, y con elementos centrales (como el autididactismo ) que 

quedan sólo a un nivel de discurso. 

As{ bnjo estas consideraciones pasemos entonces a revisar en far-
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ma general lo que es el SEi\, para postcriormentu abordar en forma 

específica al nivel secundaria. 

4. 1 Conceptual i:z.ación 

El SEA al aparecer dentro del marco de la educación extracscolar. 

desde que política educativa promovida por el Estado. y generado 

por las exigencias de una sociedad en constante crecimiento y de

sarrollo • se ha convertido en un sistema al que oc le otorga el 

carácter de una pos iblc soluci6n a los problemas planteados a 

l.a educación en las Últimas décadas, y la cual ha dC! rcdituac be-

neficios tanto a la clase dominante como a la cl;:ioc subordinada,ya 

que desde el mismo discurso oficial se plantea quc los SEA "repre

sentan una modalidad que permiten combinar el estudio con el tra

bajo productivo". 1 ) 

Sin embargo, al pretender poner en práctica dicha combinaci6n, es-

ta relación sólo SC! queda nivel m!nimo, puesto que si bien 

al inicio de su ap1icaci6n el SEA trataba de vincular estudio-acti-

vidad productiva, durante su autoense~anza en la actualidad casi 

ha desaparecido deb{d'o entre otras razones a la misma incongruencia 

de estos elementos en los programas de estu~io, reduciendo dicha 

relación al simple permiso y/o difusión de .. esta modalidad en cier-

tos centros de trabajo, para realizar asta actividad dantro de la 

jornada de trabajo, y no logrando 

contenidos y/o actividades. 

vinculación a un niV("l de 

Y, entonces, ¿Qué es el sistema de educación abierta 1 ya que si 

bien presentan una serie de contradicciones lo cierto que se ha 

1. CEMPAE, folleto t~ No. B p. 23 
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instituido como el único sist.ctna extraescolac rf.:!conocido y acepta

do por los diferC?ntes sectorc~. para que la pobl<1r.ió11 'qua por di-

versns causas no tuvo la oportunidad de continullr o iniciar RUS 

estudios, pueda obtencc el documento que desea y/o ti:> c::itigldo 

en un mercado de trabajo ht:?t.erogbnco, dondt" lmpora el te-ner docu-

mcnt.os que avalen c:onocimlentos, aunque eRtos conocimientos no 

sean necesarios en ta actividad productiva. 

En consecuencia, el SEA h¿' sido definido poc varios autores que 

manifiestan diferentes o scmajnntcs posturas, as{ éste ha sido de

finido como "el conjunto organizado deo principios, rn.Qtodos, recur

SCJs pedagógicos que, apc:ovcchando l?Xpericnclas C?ducat.ivas y el 

de los medios modernos de comu_nicación voclal • intenta que €!'1 in

dividuo S(! "desarrolle df! manera autónoma", sin rc!'Jtricciones do 

asistencia o perm<inencia f.!n el aula y dC! conformidad con sus "'i.nte-

reses" y "aptitudes" y con las df!mandas sociales de la etapa ac

t.ural de dcsarr::ollo del pa{a": 2 l "'una forma particular de cn1Jeflar, 

y conaecuentement.c de aprendnr, la cual se basa en la concepcl6n 

humanista que consldern a1 pupilo como un "sor pensante'" a quien 

el maestro no tiC?nC derecho a someter a camisaa de fuerza académt ... 

casque limiten su creatividad y potencialidad": 3 >"'como un camino 

para supe:rar la contradicclón iimttantc- del aprendizaje escolar,. el cual es en-

t.nndido por Iv<in Illich y f.vP.r~tt Relrnar- como un sistema cerrado 

2. CDiPAE. "lmplcroontac:ión de la pr~parat.oda ablarta en el D.F.", Folleto Te
E!2.• No. 1.,. p. 15 

3. Armando Villarroel. 'l'ende>nciils actuales cm la educación n distancia, p. t51 



de educación, monopólico y expulsador ••. , la educación abierta 

ayuda a superar las limitaciones del monopolio escotar". '1) 

Y, sin embargo ta educación se cst.ablece como un 5mbito aislado, 

donde su relación con la realidad cstadí mediada por el uso dC! la 

técnica, que cosifica y reduce a objet.o al hombre mismo Y¡ donde, 

los "i ntcreses", "apti t.udes", "crea t. ividad", i nd i viduatos, dC?sapa-

recerán cuando los contenidos aparecen rragmcntadoa, aisl.adoa, etc., 

sin que inviten a la reflexión, a la cr1tica, a la comprensión. 

Así, y baja estas consideraciones se habrá de considerar al. Sis-

tema de Educación Abierta proceso de autoenseñanaza; auto-

enseñanza que implica que el adulto a la vez que aprende, será 

quien dirija ese aprendizaje bajo sus propios rn.cdios y est.:-at.eq{as. 

derivadas o no de la Tccnolog{a Educativa, y condlciona_do por 

una serie de circunstancias (económicas, pollticas, sociales) ,que 

determinan su actividad y su aprendizaje. 

Por ello, es que el término abierto se concibe bnjo 4 aspectos,que 

si bien están ncor~e_s con las ra t. ces de donde surge, al momento de 

instrumentalizarlos originan unil desvirtunción del objetivo pri-

mordial de estos sistemas. Se plantea, entonces, que es abierto 

en cuanto al ingreso, es decir, se le otorga un carácter "democrá

tico", con el cual es manejado en el discurso oficial; y que fi-

4. Gustavo Cirigliano, "Innov;:i:ciones en la C!ducación de adultos" en~
tcnurrricana rle rn'1>rad6° de ad111 too, p. 206 
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nalmente se cuestiona a plantear que solo estará dest.i.n.,,do para 

personas mayores de 15 años (considerado adulto). y egtablecer 

quisitos previos p11ra cada nivel, con ello que fH? establezc~"l 

filtro donde so1o los "más aptos" podC"án aspirar a lns niveles 

peri.ores de educación. 

Al mismo tiempo se menciona, sf!rá abierto en cuanto al lugar, esto 

es, las estudios no necesariamente se realizarán en un dllnpU!idctcnnlnado 

sino que se puede estudiar en el lugar que se estirne más apropiado, 

y con ello que: ne otorgue poder educ;idor a la realidad. Mas este ras

go se desvirtua cuando se otorga licencia para que tanto los 

tras particulares como oficiales actúen como "preparadores• para 

que la población adulta pueda adquirir con mayor facilidad los 

conocimientos, y presentar entonces los exámenes que te permitan 

obtener el documento que le es requerido en el mercado de traba-

jo para inserción o permanencia en él. 

Asimismo, se prctend{a fuera abierto en cuanto a los métodos, lo 

cual finalmente se establece bajo doa formas: El autodidactinmo y 

el asesoramiento; y. el otro a distancia, con lo cual 

hasta cierta forma, establecer que el aprendizaje 

lo escolar y presencial. Sin embargo vez que 

pretend{a, 

limitaba a 

establecen cen-

tros particulares y oficiales los métodoc¡ originales se desvirtúan 

y entonces, en el proceso de aprendizaje del adulto se aplican loo 

mismos métodos que et sistema escolarizado. 

Visto as{, el SEA, si bien constituye una opción para que la po

blaci6n carente del documento que avale conocimientos, aptitudes, 
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etc., logre adquirirlo sin descuidar su actividad productiva, lo 

que cierto es que esta exigencia de docutnC?ntos constituye otro 

obstáculo para la inserción y perman<!nciil en un mercado de traba-

jo cada vez más reducido y difícil para aci.uellos adultos que no po-

seen los requisitos por él establecidos. Y, en cuyo transfondo 

aparecen decisiones socipollticas de la clasn el poder, as! el 

SEA no es sino una forma más de dominio hacia las clases eubordi-

nadas que genera al. mismo tiempo, a través de creencia de mo-

vi lidad social, de obtención de beneficios, etc., una reproducción 

del sistema y con ella una imposición y difusión d~ la ideología 

dominante, que hemos visto (Cfr. Cap. 2) es los contenidos 

donde se porta t:?sta ideologia1 y donde los rcsultado!"'~lle stoobticnen 

(población que logró acreditar y certificar los conocimientos), non 

mínimos en rclaci6n con la población que se inscribe al sistema; 

por ello que se hable de un sistema educativo que si bien ha .,,.ivi-

do algunas modificaciones, éstas 

econ6mica que se la ha otorgado, 

llegan a romper con la visi6n 

tanto se siguen arrastrando 

lc-s mismas concepciones y funciones que aparecieron desde su crea

ción. 

Por ello que si bien, se le otorga poder educativo a la sociedad, 

se pretenda enlazar teoría-práctica entre el trabajo y el estudio, 

y finalmente se pretenda establecer una rclaci6n permanente entre 

los centros académicos y productivos: lo cierto es que con ello 

se asegura más que la calificación necesaria que debe poseer e1 

trabajador para un óptimo desarrollo económico-industrial (entra-

fiando 1as rel.J.cionc::; noci;:i.lcs), nin problrmas para el dueño de los 
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modios de producción y para el sistema mismo, en tanto busca la 

distt"ibucibn dr las habilidades ne-cesar-las para pnrman~ncia de la 

división sociHl dnl tcabajo existente. 

Por lo tanto no basta con dQmostrar qui? existe una dC"mand.'1 poten-

cial para justificar el SE/\, 5n dabc- analizar al los cst.udlant.es 

eatan dispuestos a cntr.1r y pcrmanC?cor r.n bl si puC!den tener 

éxito, en tanto que "el éxito rf:l'portado dC! est.I'.! alstoma depende de 

mucho del cumpllmiE?nto di? sus caracturlsticas.Si s<? quisiera t.rans-

plantar este sistema sin cumplir todas o la mayoría de esas car;ac

ter{sticas, se est.i'tr1a corric:?ndo c:?l pcllqro de tc-ner; un sistema 

aparent(.'?nmntc similar, pero muy distinto cuya opcrilción corrar{a 

al riesgo de ser incricaz", 5 ) y finalmente 6sto ~5 en to que ha 

caído en Últimas (echas nuestro SEA. y con c!l todos los cternentoa 

"mctodo16gic:os" • propuestos. 

Así puQs, y a pesar de l.a situación actual r¡ul?' rige al S'EA pnsarc-

mos n abordar a lo relativo al marco jurtdico quo marca au apari-

ción, mantención, estructuración, etc. 

4.2 Marco .Jurídico 

Al establecer el Estado tas diferentes estrate9ias con que ha de 

dar so1uci6n a los problemas planteados por una sociedad con hue-

5. Horacto &iT'Cz Junco1 "Mitos y rcalidadc!l en tos Sistemas 1\bicrtos de t:nse
ñanza", La invt.'.'stigacl6n de la Enscii<tn:..".<l T6cnica SUpsrlor. Instituto Téc
nolÓgico de t:Jurango, p. 327 .. 
Cilb:! señalar que la motodolc::w;¡ía, desde el punto de vista del SEA, queda re
ducida a una roma de organiz.'1ci6n y descripción de clenw?nt.os. 
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llas palpables de desequilibrios políticos, económicos y sociales, 

este implementa una serie de acciones entre los que encucnt;ra 

el marco legal al cual se ha de apegar los trnbajos que 

liccn para tal fin. por ello, se establcccn.lC!ycs que han de regu

lar las difcrc:mtes actividades sociales, educativas, politicas,etc. 

La educaci6n, por tanto, al ser un campo donde convcrgucn intere-

ses de los dlfcrcntcB sectores que con!;tltuyen una sociedad, h,, da 

adherirse a una reglamentación que norme sus diferentes modalida-

des y requisitos que permiten al educando incorporarse a la vida 

económica y social del país; requisitos que sean tomados en cuenta 

sin que intervenga la modalidad educativa donde fueron cubiertos. 

Por las razones anteriores se hace necesario establecer el marco 

lC!gal que de validez a ln Educación de Adultos y con ella al SEA. 

Entre las diferentes leyes que establecen en forma directa o indi

recta, elementos legales en materia de Educación para Adultos 

encuentran: 

A.- La Constitucióri Polltica Mexicana; donde a pnrtir de los art.1-

culos: Jo. lracci6n VI y VII establece que "la educación prima-

ria será obligatoria •• ·. toda la educación que impnrta el Estado 

será gratuita"; 6 ) 31, donde enuncia qut.!, os una obligaci6n de 

los mexicanos "hacer qu(;' sus hijos o pupilos, menores de 15 años 

co.1curran a las escuelas públicas o privadas para obtener la edu-

6. Ernilio o. Rabasa y Gloria caballero, Mc?xicano: Esta es tu Constitución, p.21 
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cación primaria elemental":?) 73 fcacción XXV, se reíif..'re <1 que el 

Congreso tiene racult:.ad paria "establecer, organizar y :sostener 

toda ia rí!pÚbl lea escuelas C!lC?menta les, super lores. secundarias y 

profesionales":º) y, 123 rracclón XXXI lnclso b. donde abordan 

las obligaciones patronales '"°" tnóltc.ri.i. educativa. 

a.- La Ley Federal de Educación; donde sobrcsalr et 11rtfculo 5 que 

mcnclonil "el sistema educativo tendrá una cst.ruct.ura que permita al 

t!ducando, cualquier tiempo incorporarse a lil vida econ6mica y 

socic"Jl. y que el trabajador pueda estudiar" 9 ), y el artículo 15 

que nos dice "el sistema educativo nacional comprende los t!pO!J 

clementa l, mP-d io y superior• en sus modal ida des e seo lar y extraes

colar". t O) 

Con los elementos anteriores Ge sientan las bases para la pi:'omu19a

ci6n de la Ley Nacional para la Educación de los Adultos, la cual 

habría de normar las acciones implC!mcntadas en ésta área por los 

diferentes sectores; y ademiís ña de establecC!r modalidades capaces 

de incrementar y superar la cricicncia de las tareas emprendidas. 

As! tenernos que con la implementación de .:!'Sta Ley se da pie al SE:A, 

el cual es una modalidad extraescoJ.ar y por lo tanto nacida a par-

tir de esta Ley, y protegido por uni1 reforma educativa que habría 

de ca ractc.r izarse por la actualización, apertura y Clexibi lid ad. 

7. Ibid., p. 93-94 
B. Ibid., p. 147-140 
9. SEP, ~ntos sobre la Ley Nacional de Educación para Adultos. p. 42 
10. Ibidem. 
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Por lo anterior la Ley Nacional para la Educación de Adultos 

establece con el propósito de "rortalcccr cabalmeonte el !'lcntido de-

mocrático d<! la educación oficial; ampliar la conducta de solida-

ridad social hacia los que por razones justas o no, estuvieron im

pedidos de aprovechar la escolaridad oportuna~J?ntc" • 11 ) Para tal 

fin plasma, a través de los siguientes artículos alguna~ vcrticn-

tes de sus acciones y p<ira ello el articulo 4 enuncia "La educa-

ción de ildUltos tendrá los siguientes objetivos; 

I. Dar base para que toda persona pueda alcanzar, minimo. el 

nivel de conocimiento y habilidades equivalentes al de la educa-

ci6n general biÍsica, que comprendedi. la primaria y la secundaria. 

II. Favorecer la educación continua mediante la realización de 

estudios de todos tipos y especialidades y de actividades de 

tualización, de capacitación en y para el trabajo, y de formación 

profesional. 

N. Elevar los niveles culturales de los sectores de la poblaci6n 

marginados para que participen en las posibilidades y responsabi

lidades de un desarrollo compartido. 12 ) 

Además do est.e articulo, lO!i art{culon 11, 12, 13, 17, y 18 hacen 

referencia a1 proceso de aprendizaje y acréditación; y los cuales 

en cierta forma plantean las bases para el autod idactismo, el 

11. Ibid, p. 81 

12. !bid, p. 87 
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asesoramiento, ta certificación de estudios~ t"?tc., en 111.s modalJ

dadC!S extraescolarc-a. Y, sin Qmb,"trgo se dQjan dQ lado:: dcldo qu~ fi

nalmente catos elementos "metodológicos .. .se implcrrcnt.aron .sin reto

mar ni lo aducatlvo, ni lo l~gill, como se compt"ob<irá posterlormen-

·te. 

Se advJertc entonces una deot'icicncia ~n la ,-:1t~nci6n d~ la de-

manda educativa haya sido o no propicinda por el Individuo~ consti

tuye un aspecto al que sr. prctend1a dar soluci6n para poder acrc

ccntat" el desarrollo dcl pals y, con ello evitar confrontaciones 

que atenten contra la estabilidad del sistema. Por lo tanto la 

educación al jugar un papel re.levante en lil .selecci6n de de 

obra calificada ha de responder no sólo a las demanda9 de las cla-

subordinadas. sino que! al mismo tiempo difunde 

que t.iene que ver con la reproducción del sistema. 

ideología 

los inte-

reses de la clase en el poder y que di runden además rori:nas de co

nocimi<?nto. y untl deCinición del mundo social. que sea consistente 

sus intereses. 

As! tenemos que do una de esas acclnnPS c!JL..; reflejada en el SEA, 

el. cu<ll ce t:!ríge como un modio que ha de ayudar <11 .. inct"e!'Dento 

eial .. , "económico". y "cultural" del pueblo. ésto nivel del 

discurso oficial, tanto qoa an un<1 realidad social como la nuestra. 

l.a implemC!ntaci6n de cntas acciones si bien redundan en benef'icios 

mínimos para la población en general. son lo!'!' sectores dominantes 

quienes finalmenta Balen bcnC!Ciciados, ya que 1.os individuos sin 

medios de producción han de ofrecer una mano da obra con mayor ni.

vel de calific-ación, p«est.o qUQ la educación los ha previsto de 
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cualidndes, aptitudes y habilidades que demanda el aparato produc

tivo, y con una cultura que distribuyo y legitima roe-mas de 

cimiento, valorC!s, lenguaje. y estilas quo constituyen la cultura 

dominante y sus interjucgos. 

Así pues, pasemos n revisar cuales son los objotlvos generales que 

posee este sistema de educaci6n, surgido de una ley de uducación 

para adultos y por lo tanto, y cómo hemos revisado en cap! tu los an

teriores parte de los mismos intereses de un Estado que comparte 

l~s intereses de la clnse en el poder (Cfr. Cap. 2), 

4.3 Objetivos generales. 

El Sistema de Educación Abierta, surgido a partir de una legisla

ción de Educación para Adultos ha de compartir las dispociones ge

nerales que para el.la se plantean. En consecuencia el SEA al ser 

una modalidad extracscolar ha de contar desde 1as políticas del Es

tado con una serie de objetivos hacia los cuales ha de orientar 

sus actividades, las cuales finalmente na alejaran de las metas 

para el desarrollo nacional y dC?l control de la poblaci6n. 

Uno de los objetivos básico.::; que guían l"s "ctividades del SEA es 

el de "brindar medios y métodos de ensC?ñanza - aprendizaje a todo 

humano que lo requiera: y que esté en condiciones de recibir

los de acuerdo con sus intereses y aptitudes de modo q~e eleve 

nivel de vida y de: su comunidad, intensificar su capacidad de coo

peración social, fomentar la convivencia pacifica y fortalecer 

interés en el estudio, de suerte que ésto se convierta en un acto 
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permanente y vital";!]) y. donde al mismo lempo que se da el 

carácter democrát.ico con que ha a ido m..incj¡ da a la :educación ":f'il

rcccn elementos que tienen que ver con el i ntablccimicnto de cicr-

tos patrones de conducta que han de ser fo 1entados en el individuo 

a fin de preservar el actua 1 sistema. 

lmte esta situación es que so establecen o ros objetivos que pre

tende" integrar, en la educación. lo teóric y lo práctico, lo ins

trumental y lo formativo; en si, vincular la educaci6n con el tra-

bajo. Algunos objetivos que dan muestra e este hecho son1 "pro-

mover el mejoramiento constante- de la vid~ famil.iar. laboral y de 

la comunidad 11
;

14 ) "Difundir la adquisicii n de conocimientos pa-

ra un mejor desempeño y efectividad en vida diaria", l 5 ) 

Así tcncrnoll que al. mismo tiempo que qc acciones propias 

del terreno educativo se difunden ciertos aspectos referentes al 

campo de trabajo buscando con c110 establ cer unirormidad de cri-

tcrios en las relaciones sociales y prod ctivas que no afecten al 

Estado y a la clase on et poder, y que e tablezcan la difusión de 

habilidades y reglas de la fuerza de tra ajo. 

Por lo que, el SEA al surgir como respue: ta de solución a una de 

las pugnas entre la clase dominante y la clase subordinada y al 

tener como objetivos "la elevación de ni eles culturales de los 

13. CEMPJ\E, Respuestas a algunas preguntas sobr los sistemas abiertos de en
~. p.B 

14. SEP, Op., Cit., p. 87 
15. CF.MPl\E, Op,, Cit., p. 23 
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sectores de la población marginada" 16 l, ha de difundir modelos que 

alejan de la selección de la fuerza do trabajo y !inalmcnto 

de la división social del trabajo. 

As{ el SEA aparentemente pretende una "ampliaci6n de la capacidad 

cr{tica y reflcxiva" 17 l y "un desarrollo de aptitudes !Ísicas 

intelectuales del individuo": lA) pero. realidad no son más que 

ideales que se difunden para esconder tos intereses del Estado, 

que finalmente tienen que ver con la difusión y dominio dP. la cla

se subordinada en una visión de dominación y rcproducci6n. 

Por el.lo que a través de los objetivos generales implementados pa

ra el SEi\ se está generando una doble situación; ésto es, por un 

lado se crea un sistema que compensa y suple la educación que fue 

negada {o abandonada) a cierto sector de la población. y que pt'e

tonde establecer "mayor igualdad" entre los hombres: y por el otro 

lado, se di Cunden conocimientos• aptitudes, actitudes, etc., que 

posibilitarán que el individuo se adapte al desarrollo mismo del. 

capitalismo y a los intereses que el entraña. Oc ahi, que se plan

tee un proceso educativo con métodos, contenidos, etc., que reepon-

den a este doble juego y que se verá en la siguiente secci6n 

no se difundieron realmente, dado que finalmente 

también, los aspectos "mctodolÓ!Jicos" del mismo. 

16. Ibidcm. 
17. SEP, Op., Cit., p. 74 
18. lbidcm 

desvirtuaron, 
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•'L4 Proceso Educativo. 

4.4.1 Método (s) y Técnica (s}. 

El proceso educativo instituido para la consecución de los obje

tivos planteados para el SEA parte primeramente de establecer las 

características del adulto, puesto que se rr.conoce que éste al 

tudiar busca "una nueva experiencia qu•? le pr.>r-mtta obtener una 

condición y nuevas !unciones en su medio social y laboral ... 19) 

de ah{ que se reconozca una doble situación, ésto es por un lado 

establece una necesaria rcoi:-ientación en el proceso educativo 

del adulto, donde se reconozca que éste pasee una serie de conoci

mientos y experiencias que condicionan su aprendizaje; y por otro 

lado se contempla que a través de este proceso educativo el adulto 

espera ciC!rtos beneficios que redundC!n principalmente en su acti

vidad productiva y C!Conóm ica. 

Al C!Stableccr C!l SEi\ como el sistema que ha de tomar en consl.dera

ci6n estos elementos, intenta crear una educación a la medida de 

1as posibill.dades del lndividuo, pretendiendo el lo una 

cducilción que sea dP. la misma o mejor calidad que la que se impar

te en el sistema cscolilrizado. 

Por ello propone gu{ar la autoenseñanz.."l apoyandose en los aportes 

de la teoría de sistemas y de la teor{a de la. comuntcación, en t.an

to considera que es a través dC! ellas como se logrará crear una 

.,planeación científica" que logre superar la memorización y fomen-

19. CEMPA& Follüto Tema Uo. O, p. 25 
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tar una reflexión crítica que conduzca al sujeto un dcscmpciio 

eficiente y significativa en su entorno social. 

Con base en lo anterior se planea una metodología que ha de poseer 

como características fundamentales: 

A.- La organización de los estudios de tal forma que resulte po

sible y n•lural, para los individuos, el tránsito del estudio al 

trabajo; ésto es. bajo política educativa de vinculación de uc-

tividades productivas. De ahl que se trate además de aprovechar 

el ambiente en el que se desarrolla el individuo como elemento 

motivador del "aprender haciendo". f-las en el momento de su aplica

ción 6st.e tránsito "n•f.tit"al" entre el estudio y el trabajo, 

abandonado y en su lugar aparece una orgnniz.i.ción de estudios 

contenidos alejados no sólo de su realidad laboral, sino también 

social. 

n.- Se pretende utilizar el método inductivo del conocimiento pa

gu{ar el aprendizajl:? del adulto. en tanto se considera que éste 

cumple cuando se logra que el estudiante "realice actividades 

que se 1e proponen iniciando1as con el planteamiento de la hip6te

sls y cancluyendolas con la comprobación de la misma 11
,

20 > pero fi

nalmente no se implementarán ni se llevan a cabo actividades de 

aprendizaje,. que propicien la aplic<lción de tal método. sino que 

los contenidos se dan como algo ya dado y validada por el SEA y su 

grupo de '!especialistas", y a los cuales el adulto na puede hacer 

20. Ibidem 
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ninguna modificación surgida a partir dü una posible aplicación y 

reflexión. 

C. - La concepción de que J.a n~al ld11d es fuente que origina el 

saber y que puC?de ser modific<1ble. y que por conslguicmtc conside

ra el conocimiento como un instrumento de modificación de la rea-

lidad, el cual se ve reforzado por el lema que C!'atablP.cc quc "to-

dos aprenden siempre de toda la realidad y de todos'". 21 ) Y, sin 

embargo la rC?alidad se man<?jil n un nivel de lo estático. Y" que 

aunque se generen actividades que pec-rnitan modificarla 6stas nunca 

tendrán un eco profundo, en tanto sólo han de quedar en el indivi

duo y en el Último de los casos en el c{rculo de estudio. 

Estas características "mC!to<lológicas" del SEA han de resumirse 

un conc<?pto básico: <?l autodidactismo, el cual aparee<? d<?sde la 

misma Ley Nacional de Educación para Adultos como el elemento 

tor, motor y fundamental para el triunfo de este sistema. tanto 

implica una nueva visión que requiere? el parcial abandono de vie

jos hábitos y, que por las características que posee el adulto ha 

de ser la mejor forma para la adquisición de conocimientos. hábi-

tos, habilidades y actitudes de manera personal. No obstante que 

plantean estos clemcmtos como propios de un nuevo concepto 

la educación de ndultos, este finalmente solo cae seílalar lo 

que ha de propiciar y lo que ha de anular, su5 caracterI st leas, 

etc., pero finalmente no llega a ser conceptual izado. 

21. Aline Lamped y Gustavo Cirigliano, Significación y alcances de las mxJalida
dades de! üducnción a distancia para la <?ducación de adultos, p. 57 
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A la par con el "autodidactismo" surgun diversas acciones cncarni-

nadas a complementar y facilitar su aplícabilidad, estas accionce 

de aprendizaje comprenden: asesor r il, 1 ibros de tC!Xto, y il poyen au-

diovisuaJ.os. 

La asesoría ha sido dr.finid.:i como "la actividad de orientar, guiilr, 

aconsejar o do apoyar al estudiante" 22 } en su <1utoensciianza es de-

cir representa la comunicación entre el alumno y C'l propio siute-

ma. además de estar en manos de un asesor quien "propot"cion~ al es-

tudiante la información y los instrumentoo necesarios pilt"il reali

zar un aprl'.!'ndiz.ajc provrn::hoso:" 2J} y, debido al grado de diffcul-

tad en la resolución de los posibles problemas en la adquisición 

de conocimientos por parte del adulto. so establecen dos tipos de 

asesores~ El asesor personal cuya función es "poner al alcance de 

los estudiantes ••. los rocursos neccs<irios para un aprendizaje 

útil ": 24 ) y el asesor especialista cuya funci6n "resolver di-

ficultades específicas en un área dC?termin,1da dC!l sabor". 25 

Visualizada así, la asesoría aparece como ''el modelo ideal" para 

guíar a un. alumno adulto; pC>ro, al no contar con el personal capa-

citado para I.a ejecución dP dicha::; acciones se cae prácticas 

paternallstas a cargo de personas Incapaces, d6nde el adulto no se 

le considera como tal, sino como una persona deficiente a la que 

hay que "ayudar" a superar su problema, quién adem6s "no sabe" em

plear los elementos "metodológicos" propios del SEA. 

22. CEMPAE, Folleto Terna No. 8, p. 30 
23. Ibidern 
24. Ibídem 
25. Ibídem 
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Los libros de texto son considerados ·como el prlncipill elemento di

dáctico, por ello qur- deban reunir como caractcr { s t icns pr imord la

lcs la claridad, la acncillC?z, ol orden, y el Interés para propi

ciar en el educando un apn~ndizajc autónomo. 

Los libros de texto además dC! manejar los contenido9 de una área 

tic estudio, pretendían propiciar el desarrollo, de valores cultu

rales y de responder a l<IS nc>ccsidadcs e int<..•rcses del estudiante 

adulto, 

Por lo que para el logro de este fin se establece una ser le de pa

rámetros a lns qur. sC> ha de <:tjustar su elaboración, y los · cu<11es 

a) Introducción explicativa de la técnica empleada. 

b) Objetivos gencralC?s dc:>l curso. 

e) Unidadt:!s temáticaB con objetivos, introducciones y esquf?mas de 

resumen. 

d) Módulos acompañados de: Objetivos espec{ricos, actividades com

plementarlas y reactivos de nutocvaluación. 

e) Unidades subdivididas en modulós o scqmentos plan~ados p;,rrt 

ser estudiados en tiempos similares. 

f) Llevar ápcndiccs que incluyen vocabulario, notas aclaratorias, 

tablas de respuestas, bibliografía, etc. 
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A.l mismo tiempo a través de los libros se pretendía dirundir nor

mas, valores, conocimiento, etc., qua habrían de propiciar la 

ción de los hábitos necesarios para que un adulta se convierta 

autod{dacta. Sin embargo al carecer los l!bros de una planeación 

adecuada (principalmente en Ciencias Naturales. CiC!ncias Social1Js 

y Matemáticas) ya que los parfimetros que sn enunciaron no se reto

man, no sólo se ha de propiciar en el adulto el que pueda aprender 

en forma individual (estudiante autod{dacta), slno que han de C!st.i

mular el desarrollo de capacidades tradicionales como l."! mcmoriza

ción, la repetición de conocimientos fragmentados y desvinculados 

del contexto social el que el sujeto de aprendizaje ac ubica 

etc., por lo que finalmente lo que se hace llamar autodidactiemo 

cae en una práctica deformada (tanto en el plano del discurso of!-

cia1 como el de su aplicabilidad). llova.da a cabo por los adul-

t?S y por el mismo personal que colabora directamente con ellos, 

ésto los asesores. 

Pero es sólo con los libros de texto con lo que se pretendÍ<J 

cubrir este fin. sino que tambi6n estarían en juego los apoyos au

diovisuales. 

Los apoyos audiovisuales, muestra p<.ilpablP df:'l u:;o d~ la técnica 

el SEJ\, aparecon entoncC!s como el medio auxiliar para facilitar 

el estudio con los libros de texto, además de considerarseles como 

un elemento motivador e informativo que busca finalmente facilitar 

la aplicación de los contenidos a la vida diaria, hecho que jamás 

se presenta en tanto que la realización de programas audiovinuillcs 

nunca considero el entorno social de cada comunidad o grupo. Ca-
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yendo finalmente en considerar que el ::>ola uso de los medios 

diovisualC?S (televisión. radio. etc.,) logr.1r(a crear· en el estu

diante las capacidades n<!'cP.s<lrfas para desarro11.1r .:1dccuadamcntl"' 

su aprendizaje, y dej11do de lado no .9Ólo el C?ntorno social oino 

tambi6n los elementos qur diCicultan o rar.llitan el aprL"ndl.zaje en 

cada individuo. 

En consücucncia los apoyos audiovisuales drj.Jn de! ser tomddos como 

eso, un <ipoyo y pasan a constituirse en un clc>mento primordf."lL 

el proceso de autoen5c>iiiln~a. (prinr.ipalm<'.!ntc L'nt.r~ Ja población 

ral que carece de un grupo amplio de asesores). bajo una visión de 

lograr una homogeneidad entre los scctol"cS hett!l"Ogéncos de la .so

ciedad; homogeneidad que finalmente tiene que ver con el control y 

dominio de la población. 

4.4.2 Contenidos. 

En rel.aci6n a los contenidos que se abordan en el SEA, éstos tie

nen una relación estrecha con los niveles educativos ya que en ca

da uno de ellos se establecen conocimientos que el educando debe 

dominar para acreditarlo. Has, en Corma general estos contenidos 

parton de la siguiontes basen: 

A) Se intenta que los contenido~ respondan a las necesidades e in

tereses del estudiante adulto, donde habrá que considerar la 

tisCacción o complementación de estudios no realizados en sis-

tema forma 1. 
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D) E&tablecer, a traVes de ellos una vinculación entre los cono-

cimientos impartidos y su actividad productiva a fin de evitar una 

descontextualización entre realidad laboral y social del <tdulto. 

C) Apegados a la realidad social la que se desenvuelve el adul-

to a fin de motivarlo y despertar en él, el interés por su autoen

señanza. 

D) Derivados de la ciencia y la tecnología, y de nuestro pasado 

histórico a fin de lograr un aprendizaje integral que posibilite la 

reflexión de su realidad. 

Con base en lo anterior, es como se pretende a través de los con te-

nidos, que el. adulto poscca los conocimientos suflcient.cs para in-

terpretar su realidad, hecho que no se prcscnta en tanto que al 

desarticularse la relación aprcndi:t.aje-nctividad productiva-reali

dad social, crea entonces, una desvinculación que propicia sÓlo la 

repctici6n de contenidos, y con ello la reproducción del sistema 

actual, además de que finalmente al estar enmarcados por la tecno

logía educativa y dirigidos hacin el aspecto conductual en el alum-

lo que interesa es la conducta a manifestar y no el contenido 

si. 

Aparecen, además, canten.idos que al carecer de una estructuración 

adecuada en los libros de texto y al. no relacionarsE! con la reali-

dad del individuo tornaron ese interás inicial en una apat{a hacia 

el SEA, con lo que finalment.e puede llegar a desertar del mismo. 
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Por lo tanto con esta situación no se ha rle propicia~ una ref'lc-

xión que posibilitará la transrormación de soci<?dad. sino el 

sostenimiento do todo sistema social, y formas de conoc f -

miento. 

4.4.3 Evaluación. 

La eva1uaci6n traducida en rrwdición1 ha de desempeñar función 

básica en todo os te proceso ya que ella representa, por un lado el 

Último obstáculo a para la obtención del documento que v.íti-

de lo aprendido1 y por el otro lado pretend{a representar la opor-

tunidad de tener mayor posibilidad de acceso hacia niveles educa-

tivos más altos. 

Pero a nivel de discurso 6ste es el panorama que se maneja ya que 

en la selección de la rucrzn de trabajo, no es más que f 11 tro 

a través del cual sólo "los más aptos" han de pasar. y con él po-

der de aspirar a una forma de vida .. más" placentera, decir pre-

tenden difundir al mismo tiempo una "movilidad social". 

De ahí que en un primer momento la "evaluación" en el SEA se plan-

toa como un element.o l"fllP "htt cvo1ucion<1do y de la escala unlditnen-

sional que ubica. clasl fica y elimina, orden de ca tegor I a pasa 

a los parámetros del cambio. es decir,. a medir y evaluar el avance 

de cada estudiante en relación con su potencialidad de entrada y 

el inventario de creatividad logrado a su salida": 26 ) se pretende 

26. CaiPAE, "Sistemas abiertos de ensefianza, una alternativa de educación para 
los trabajadores", Folleto Tema No. 23, p. 10 
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as{, hacer de la "evaluación" un mecanismo que orrezca una estima-

ción del esfuerzo y que sirva para orientar al adulto hncia la 

ta que él desea. Más a pesar de que se plantea este carácter, la 

"evaluación" y la misma educación de adultoo, carece de interes• .. 

para su investigación debido "al carácter mismo de la educación dt? 

adultos y en parte por la ausencia de un marco conceptual o de ins

trumentos aptos para cCoctuar una evaluación de importancia", 211 de 

ah{ que si bien ill inicio se pretende plantear un modelo de evalua-

ción adecuado a esta población (adultos), y a esta modalidad edu-

cativa; finalmente la "evaluación" responde a tas bases teóricas 

del sistema y queda reducida a la estimación del programa, y a la 

medición dc1 aprendizaje obtenido por parte de los alumnos bajo 

una visión molecular de 1a conducta. 

B:,.jo esta situaci6n, la "evaluaci6n" dentro del SEA. pasa entonces a 

asumir la forma de medici6n y acreditación de contenidos, mediante 

el uso de exámenes objetivos, donde los reactivos, ( se pretendía) 

surgirían del programa escoJ.ar, por lo que fin<llmente se termina 

por calificar (cuantificar} al adulto "con el mismo criterio y con 

1as mismas pautas para medir resultados que se utilizan los 

niños que se encuentran en una etapa comparable de progreso en la 

escuc1a 11 ,
28 )por lo que no se toman en cuenta el esfuerzo que 

rita el autodidac
0

tlsmo (práctica que como se señala aparece defor-

mada y sin conceptual izar), las asesorías, etc., y en sl no rcflc-

jan "1a medida de lo que un adulto puede haber aprendido por la 

27. Coolies Verncr y l\lan Both, Educación de Adultos, p. 113 
28. Ibid., p. 114 
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expecioncia cducatlva", 29 } por ello quQ la "~valuación" en P.ste ti

po de educación. dubió haber sl?quido una l{nca de rt.!ClC'xión cr[t.i-

ca, que establocicra el avance del adulto 

.Zíl y no C?n lo qun hoy ha trans.fortnildo. 

d1ción y acrnditación d<t "lo ."lprcmdido", lo r:uill se rund<1rnenta 

el concepto de "evaluación" que se manejó en la t"r?unión celebrada 

por ~l Instituto Uacion<1l para la F.duc.:ición de les Adultos f)O 1903, 

donde se ac~plaba que 1•1 "evaluación" es "ent.cndida como f!l proc~-

a través dQ 1 cua 1 se puede detarmi na r et qradn de cump l f ml en to 

de los obictivos cducn.t.lvor; pr<-'viamcnt.e ~Htablecidos"~'JO) y donde 

lo esencial es "cv<ilun.r el deoscmpc:iño del adulto l'.'!n CP.lación a obic

tivos o conLluctas previamente dctf'?rmlnadas", 31 ) y capacidad 

rC!flexlva y el poder de t.r<1nsladat' y aplicar P-sos .1pr1>r1d'l=:ajPq 

su rC!alidad social. 

La C!Villu.1ción. por lo tanto, no itnport.1 el nivnl del SEA on que 

realic::e, ticndQ a caC!r en la tnQdición de lof; cambios operados la 

conducta dol ildUlt.o, y que se prctcndla habría de t;l?port.ar el domi

nio de ccmocimiQntos, por el to qu.-! en determinado rnornontr:i las úni-

difcrencit1s que aparcc~n c-n la realización de Ja "P.Vtltl1i\ciÓn",. 

t:?S el grado de pro[undidad dn- to~ conocimiento$ mr.morlzados el 

nivel educativo. 

Con base en lo antarior. "la ~vatuación" qira en torno <i la Vflrlt'i-

29. lbid •• p. I.17 
30. INEA 1 Mmmrlíl de la rp1mión drl grnw de trah-1in congsoondie.gtg al t<.>ffi..J¡ 

f:ducncjón de A~, p. 7<J (S ... h..-..~!j.a-'"' """"'t"f".;,. 111 ). 

31. lbidem. 
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cación y comprobación de cambio de actitudes; del desarrollo de> 

habilidad; del establecimiento de ideas lógicas; a perfP.ccianar Ca-

cultadc!S perceptivas; a aumentar los conocimientos o cualquier ob

jetivo qi.Je tienen que ver con la cali f lcación para u"' trabajo y 

ello con la división social del trt.1bajo, y que no posibilit;irán 

transformación de la realidad; a comprobar y verificar conductas; a 

la observación y medición del contenido, cte. 

De ah{ que se puC?da enunciar que dentro de la "evaluación" del SE/\ 

aparecen intereses de la clase en el poder, interós que 

en otorgar el preciado documento sólo a "los más ilptos", 

contra 

quienes 

han de demostrar en actividad laboral tas aptitudes y actitudeR 

adquiridas, más que los conocimientos: mismos que no se alejan de 

los requisitos establecidos y ruquoridos por el dueño do los medio:<.t 

de producción. 

No obstante hay que considerar que tanto la "metodolog{a", los con

tenidos, la evaluación y el mismo nivel de inserción de los inte

reses del Estado, adquieren cierta difcrcmcia según el nivel educa-

tivo cm el que se inceorte el adulto: por ello, nuestro siguiente 

punto a abordar hace referencia a los nivclos educativos que con~

tituyen Cl SEA, los cuales tienen que ver con lograr ·1a equivalen

cia entre sistemas: cst.o os ent.ro el SistcmtJ de Educación Abief"ta y 

el Sistema Formal. 

4.5 Niveles Educativos 

La educación de adultos y con ella C!l SEA. al constituirse como una 
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modalidad educativa aceptada y reconocida por el Estado y ta socie

dad, vió su crecimiento y expansión il partir dJ:< la poiítlc.i. educa-

tiva de LEA. Y pasando dC! un nivol df! rllfilbetización 

nivel de educac:ión superior. 

De ahí, que el SEA a partir de- una propuesta de carácter abierto. y 

de medio de ayudct para "elevar 01 nivel social", " r.conómfco .. y 

"cultural'' do aquolton quo ''no pt1di(!ron'' lnici~r o terminar sus 

tudios; ha de contar desde el discurGo oficial con los niveles de 

alfabetización. primaria, sccundari;1, prc~p11r.1toria y unlveorsidad, y 

en los cuales han de imperar los rasgos "motodolÓgicos" propuegtas 

para este sistema, es decir el illltodidactismo, l."ts asesorías, los 

apoyos audiovisunles, la vinculación de E:'studio-trabajo, etc. 

l\s{ pUC?s pasemos a abordar de manQra gencC"al cada uno de los nive-

les del SEA, los cuales en forma cspecÍfJca intentan cubrir 

deficiencia OC"iginada por el mismo de!Jarrollo del sistrma, y cuya 

poblaci6n ostá difc.>rcnciada poC" caractcrlsticas c-conómici1s, socia-

los y culturalc-s, muy paC"tir.uiarí.!n. 

• Autodid<lcti61f0.- cabo soiialar qur. este concupto tan b.'isico ~ todo el SF.A no 
se conccptualiza y no se? explica ni desde un discurso oficial (p-:>l{tica educa
tiva) ni desde las mismas instituciones que se encargan de la educación de 
adultos, JXJr 10 que se hace necesario conceptuaI!zaC"lo para facilitar la expli
cación de nuestro objeto de estudio. Así, considerarl"?ITXlS este ténnino can:> wta 
pC"áctica educativa en la que a través del uso de difen:mtes ["CCUrsos y medios 
se propicia la adquisición de aprendizajes reales y posibilitadoC"os de una trans
fonn.ición individual y social. 
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A.- J\lCabetización.- Este nivel educativo ha nldo definido 

mo aquel que "proponc lograr progroGivamcntc que Lodos los mtJxica-

nos mayores de quince aiios que no hayan podido estudiar", aprendan 

a leer y escribir, ar;Í como a manejar operacionefi aritméticas", 321 

quedan as{ plasmados los conoclmi,...nto'1 que rl :idul to dr.h,.. <Hlqu1 rir 

en este nivel, ésto es; la escritur.i, J.i lectura, las operaciones 

matemáticas fundamC?ntalcs, complementados por elementos de salud, 

agricultura y temas afines. Oc ahí que> la alfabetización 

duzca a la cración de habilidades fundamentales. ' 

Sin embargo la alfabetización entraíla un doblo juego ya que al 

pretcndC?r que el adulto adquiera las nociones básicas sobre oscri-

tura, lectura. cte., está originando un desarrollo económico vin-

culado con el mejor descmpr!iio de su actividad productiva y por 

de con el aumento de la productividad de? los nuevos alfabetos, ya 

que a travós de la alfabetización el adulto rezagado podrá "ofre-

actitudes positivas hacia la cooperación. el trabajo, el desa

rrollo familiar, comunitario y nacional 11
,

33 } que tiene que 

las relaciones que se gestan en una 9ociedad y finalmente 

las relaciones sociales de producciiin. At>Í 1,m plant..c.t que "la al-

fabetización, rm estr caso representa una nueva senda para la ad-

misión di:? los oprimidor. en su tentativa pcnetr<lción cn una esfnrn 

económica qu<? los considera ciudadanos de s<?gunda categoría". 34 ) 

32. El Instituto Nncional wra la Educación de los Adultos, (mimx>). 
33. Carlos Alberto Torres, lil Educación df:.> Adultos en México. 1976-1981, p. B 

34. tbid., p. 12 

120 



Esta idea de ciudadanas de S!!gUnda categor1<t sP. estableció por 

los rasgos socio-económicos quo presenta la población QUC'! In-

corpora a este nivel, on tan to que se local f za f?O los fJectoren ba

jos de la sociedad. como por ejemplo: gente de orfg(!M rural, tra-

bajado res urbanos de bajil remuneración, vmpli:><tdos servicios 

personales etc., que- generalmente se ubican en las áreas subur-

la!l 5C'eils geográfic•ui de banas de las grandes ciudades 

desarrollo económico relativo país: y, que constituyen dende 

los intcrese3 de la clase dominante un obstáculo para el desarro

llo del sis toma, así sc pretc-nd{a establecer finalml'!ntc la repro

ducción dC?-1 sistema y con el la claso dominante, il expensas de tas 

necesidades y demandas de las clases subordinadas que no tienen 

otra cosa que ofrecer al dueiio de los medios de produccJón más que 

su fuer.za de trabajo. 

La alfabetización aparece entonces bajo una doble óptica, donde 

incursionan intereses políticos y educativos, ya que por lado 

pasa a constituirse como un elemento fundamental para que el adul

to adquiera las capacidades minimas que le son requeridas el 

mercado de trabajo, y por el otro lildo aparoce 

calón en el sistema educativo al que ha ingresado. 

el primer 

Este nivel c.>ducativo ha de c.>mpleoar los círculos de estudios, los 

apoyos audiovisuales (radio y tC?lev1sión) o la asesoría como ele

mentos que a pesar de aparecer deformados son consfdereados bási

cos para la autoenseñan.za, y donde la ,.evaluación" se reduce a la 

demostración de las conductas adquiridas para la expedición de la 
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constancia correspondient€?, misma que dará pie para que el adulto 

analfabeto pueda entonces ingresar al estudio de la primaria abier-

ta. 

n.- Primaria Abierta.- Al ,igual que la analrabctización se dirige 

hacia aquellos sectores marginados de la población, cuya caracte

rística fundamental es "que quienes se hayan alfabetizado puedan 

seguir estudiando y así aprovechen más, paril m(!jorar su vida, la 

alfabetización lograda. Además aquellos que tcnqan estos estudios 

incompletos, reciben apoyo para concluirla" • 35 ) En este nivel 

educativo aparecen enmarcados contonidos, "metodologías" y "evalua

ción" aún más específicos que han de contribuir a "elevar" el pro-

medio de escolaridad cm nuestro país, en tanto qUC! considera 

desde discurso oficial, que la población mexicana deberá reci-

bir, por 10 menos la educación primaria. 

Los contenidos que se plilnteoln para la primaria abierta comprenden 

cuatro áreas de conocimiento: ·Matemáticas, donde el alumno ha de 

aprender a contar y medir para resolver problemas de la vida dia

ria relacionándolos con números, tamaiios, y operaciones aritméti-

cas; Español, donde se pretende que el ad.ulto aprenda a expresarse 

mejor a tt"aVÓ!:l del lenguje hablado y cscrito1 Ciencias Natur;;iles, 

cuyo objetivo es que el adulto conozcil mC?jor lil naturall:?Za, as! co-

mo el funcionamiento dC!l cuerpo humano, y saber cuidar su salud, 

además de aprender la manera de aprovechar los re.cursos naturales; 

y, Ciencias Sociales que comprende la forma en que est5 organizada 

35. Educaci6n Básica: Primaria y sccundilria, (mimeo). 
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la sociedad, sus tradiciones y sus costumbres1 además de "apren-

dcr a organizarse" para rcsolvct' los problümas de? l<i comunidad. 

Con base en los contenidos anteriores quedan plasmados tos conoci-

mientas y conductas que se pretende incorpore el adulto para un 

mejor desempeño de su trabajo; mas, en ningún momento aparece 

real vinculación entre lo que el sujeto cognocente vivencia en 

actividad productiva y lo que le otorga en los libros, origina-

do en consecuencia una desvincul<ici6n cmtr~ lo que aprende y lo 

que realiza. 

Así la educación primaria pasa a constituirse como un clemC?nto que 

lejos de propiciar lOJ comprensión del mundo que le rodea, como 

convierte en el elemento facilitador u obstaculizador para la in

scrci6n en el mercado de trabajo, donde la demostración (presenta-

ci6n de documentos) de la poscsi6n de esas conductas actitudes 

podrá fortalecer sus oportunidades ocupacionales. las cuales no 

han de depender, como así se ha hecho cree, del nivel cscol.ar sino 

que los intereses y lineamientos que marque la división social del 

trabajo, y que en este caso es la demostración de documentos. 

Por ello la educación primaria al mi!lmo tiempo que pretende "pro

piciar que el sujeto adulto adquiera las bas('!s necesarias para que 

pueda continuar con otro tipo de estudios si asi lo desea'", JG) 

instituye como uno más de los requisitos que debe posee el adulto 

al solicitar un empleo, C!J decir como un clemente más para la 

lección de las fuerzas de trabajo donde solamente "los más aptos'" 

J6. I61dem 
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.. >odrán tener acceso a las oportunidadC?s laborales. 

Esta situación do sólo "los más aptos" verá su fundamento en -el ti

po de "evaluación" qu<? a partir de cate nivel ha de presentar el 

adulto para la c;>btención del documento correspondiente. "Evalua

ción" que no corresponderá con la que se planteó al inicio de la 

implementación del SEJ\.,y que cat.i d.irlgida ha reafirm~r la selec

ción de los sujetos dado el carácter de medición de habllldaden, 

actitudes. memorización de conocimientos etc., y, donde no se con

sideran las tlifcrcncias espccí.ricas que cada estudiante presento_C"n 

su autoenscñanza, ya que sólo se limita a la presentación de exá

menes objetivos que den cuenta de los objetivos (conductas) que el 

adulto cubrió,y que propician además la competitividad entre los 

sujetos. 

As! la "evaluación" se transforma en un filtro. donde no todos los 

adultos podrán adquir el documento equivalente a sus conocimientos. 

siendo entonces la "evaluación" otro elemento donde confluyen in-

tereses económicos, políticos y sociales de la clase el poder. 

Ahora bien, esta situación de selección de "los más aptos" es pro-

piciada por la misma "metodología" empleada en la autoenseñanza 

puesto que a pesar de que muestra las mismas car~ctcrísticng q11e 

en la alfabetización, esto cs círculos de estudio, asesorías, apo

yos audiovisuales y el "autodidactismo" se hace de la educación de 

adultos un hecho estático que debido a los inadecuados o inexis

tentes hábitos de estudio que presenta el adulto, cntorpeca aún 

más su aprendizaje. 
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Esta situación acr1~ccnta aún más cuando la conducción de las 

ascsor1as está manos de pcrnonal incapacitado y C"uando el 3dul-

to que aún no contaba con tos prc-rcqui~t t.os ac;1démicos !H? vr. ~n-

vuclt.o nn c>stc nivel. Por lo Lant.o al V(1\Vf.!t"Sc a una situación de 

angusti<1 la situación de aprl~ndi::;:ijc, Pl adult.o opta por abilndon.1r 

o dC!acrtar dul sistema. 

Ht.1s, cuando aquellas pcrson.,s podr~'\n ser "l<in mas apt<ls" y loqran 

terminar su educación primari.i con c~l documC"nto cor rcspond lente. 

este rinatmcnte scriÍ visto como el medio q\lf"! tes rt"?dituará ciertos 

beneficios. que no se <ilejan de los obtenidos por otros individuos 

con las mismas c<1ractcr1st.ica~;. y que i1dümti.s solo racilit..<1r.-ln 

inserción mas no su mantcnimir!nto en ol <!mplco. 

As1 la 1!ducación p["i.maria se torna en un elemento ma.n. que rr.spon-

de al igual que la alíabctlzación a 10~ lntcre~es de la clas~ 

el podf'.!r, quién h.:.i dt~ cstablf)c11r (Jl qut), rl cómo, el por quf? y el 

para qué? de los sujetos con esta cducnción. 

c.- Secundaria Abierta. Aparece como nivel educn.tivo con 

tcristicnH comunes al nivel primarin, cu,"lnto se rcrierr! a "me-

todologÍ.a", .'irC>ns dr c>studio y "C>V,"lluaciÓn"; pO[" lo qm'.! ha sido 

considerado como "un sistema abierto clásico en cuanto a lir.iitarsf! 

a inscribir y cvn1uar al estudiante sin inmiscuirse en el proceso 

de estudio", 37 > esto debido a que generalmente en lil medición ri-

31) Ignacio Castro, et., al., "D.~sarrotlo nxperlm:!ntctl dr. un m:xlf!lo p.tlra abatir 
ln deserción de lo!'l SF.A", Instituto 'I'JXCnolÓJic:o de Oura.nqo. L.'1. Invcst.iga
ción P.O la f)iseñanza •récnica S11pqrlor, p. 356 
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nal del educando no se toma en consideración las caractcrístican 

individuales que cada adulto prcscnt6 durante su autocnscnanza por 

lo tanto se dejan dC! lildo las experiencias, conocimlcntos, cte., 

que condicionan el adccuildo desempeño de las difcrcmtcs nstr<Jte-

glas de aprendizaje. 

Por lo tanto la secundaria abierta al mismo tiempo que es conr.ide-

dorada como un "sistoma de autocducación, es decir forma t6c-

nica y cicntifica de adquirir conocimientos, hábitos, habilidades 

y actitudes de manC?ra personal, sin el auxilio de algunos rocursos 

humanos y m<ltcrlalcs que ofrecen los planen cducutivos" , 38 ) puede 

llegar a convertirse espectacular fracaso por su apertura ya 

que muchos elementos fundamc-ntan y se ju::;t.ifican este 

carácter de apertura del sistema. Tal es el cilso do no poder ha-

blar de deserción, do periodos determinados para realizar la 

luaci6n, cte .• ya que el car6cter abierto lo· impidu. 

Por ello la secundaria abierta si bien "está dirigidn haci.a todas 

aquellas personas que hayan acrcdit<1do lil primaria y que deseen 

realizar estudios a nivel medio bfisico, a través dü libros de tex

to, programas, y un plan di'.! C!'studios, r.spccialmcnte> diseoñados",l'J) 

no contempla realmente l.05 antecedentes nocialcs, educativos y pcr-

sonales, las aspiraciones y expectativas de los sujetos y mucho me-

nos la calidad del m<1tcrial didáctico y la int.cncidad del estudio. 

30. SEP, L."1 Secundaria Abierta, p. 11 
39. lbid., p. 12 
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Con base <?n lo an Lc-r lor, y s l bj ~n 1:?$ e{(~ rlo qup el '1du l to adqu i er~ 

ciertos conocimientos dC?~puP.s de h<ibcr at.ruve!l<tdo grandes obstácu-

en un bajo nivel, esto es, et "des . .,_rrol l<\r i.1 r:apacid,1d de ~pl i-

c.:1r los conocimientos t!n tos t"lsprcto:; rt~lacion;1dos con 101 natura-

le~<l y el. medio Hocial en que viv!' ül •ldulto, il!;Í r.iejorar l."\ 

h.i.hilidad par" comunlcarnc""º 1 permanecen cri !1 l t.u<1c i án dr.> de-

ucqul.librlo y.1 que,., pu:nar dr• qun r!l adulto f!t1t.ñ dlnpu1!f1t.o a 

(rentar esta si tu::ición, al carl~cor vincula-

ción con la situaci6n cx{stanc1.1l del adulUJ orl.qina !ifH'if? de 

r:'Onfllct.os que finalmente provocan uni'l baj.1 o nul<t anrobar:ión 

cons~cunnt.ement.-. la de~crción 1!ntrn un ;1ltn índice de ld p0bl11ción 

de- c~LC! nivel. 

J\s í lil sf!cunda r la abic rta '"' pas..ir de ampliar su campo de a t~nc ión 

a t.rav6s del r..idio y 1 ;:i trlevisión, con la implcmentacl6n d~ pro-

graman (1nicos, al no <:ipegars(!' a la realidad propia de c.1da región 

ha de propiciar conflictos quo se concrnti~an durilntc la artquisi-

momr-nt.o 

que el il<Julto prC!scntc e:xflmcnes proplos dC!l niVi!l. 

La secundaria abierta aptJt'<:!CC 0r1 .. r>ncPs como un r.scalón más dentro 

del SEJ\, C!l CIJ<l l dcb ido <i l grado n l<?vado dQ complc ji dad sus con-

tenidos, "evaluación" etc. r pasa a convf?rtirsc en otro mcci'.lntsmo 

para la selección de la fuerza lilboral, es decir sóto aquellos que 

40. Educación n.lsica: Prirruri.:i }' 5'Y-11ndaria, (minro) 



lograron cierta acreditación r)ducativa y con ella un documento viÍ-

lido podrán aspirar a recibir ciertos "beneficio!;" tanto que 

debido ;i la educación quc se le imparLiÓ no podriín rC?allzar qran-

des acciones que provoquen un desequilibrio en i;u acLivid.1d pcoduc-

tiva y por cnd!! que afl'.'cLc•n los int.c•re.:,('.<: dr lil rl<1~r. en 1~1 pod1?r. 

De ah! que so c>nuncic q\JO solo lo!i do mnyor cal t f lcación podrán a!;-

pirar a una situ;1ción de "hl.."ttPficlo~" i\ cambio dP un mr?jor dr.s1~m-

pc1io labornl. 

D. - Preparatoria y Univorsid<ld Abicrt.,. Un,, r.i tuación muy di-

fcrcntc con respC?cto al nivel de nlf<1bP.ctizaclón, prim.-iria 

cundaria, aparece plasmada tnnt.o l".!n la !'r(?parat.oria como en ta Uni-

vcrsidad Abierta, ya quc estos niveles enfrentan pr-oblcm!iticas 

situaciones políticas muy difl..!rc>nt.cr. que> condicionan su desarrollo; 

t.al es el caso de! que no dependen únicn y exclusivamcnt.o dc 

institución oficial (como es el caso dct !NEA en lo:; nivctm; ante-

rieres} sino que en la .1ct.ualid,"\d cada lnf'ltit.uc:ión .'"l nivel medio 

superior y superior (de> la educación formal) h<tn lmplc>mcntado cst.a 

m.ldalidad, por ejemplo; La UNAH, el IPtl. El Colcqlo dí! Bachillr:>rcs, 

c>tc. 

Has no es sólo el carecer de una institución ofici<1l que regule las 

actividades dC> c-stos niveles lo que dificult.fa dbordal"luH, sino que 

•• Dadas las caractcristica.s que imperan en cst.cs niveles s~ abordarán SÓlo ele-· 
ncntos rcprm:;cntativos dü ellos. 
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las caractcr{stlc:as "metodolóqic;is" que se dc5pnmd1.on de r?llas. C'S-

to es lil forma de llovar nl autodidactJsmo, las anenorfas otc., r.n 

cada inntltución o rncult11d, mismas que estariln ac:ordos solo 

lo planteado por el- SEA sJno tambiún con las acciones y pol!Li-

de cada institución. /\sí ('Sta divcrsld<td df'? r-asgos "mr.-todotó-

gicos" cambian de unu institución a otra. filcilitando o dificultan-

do el proceso de aprendizaje en los alumnos. 

Una problem.Stica mils que enrrenlitn cstos nivc>les 1<1 intcrv1H1-

ción de cscuf:>las particulares (misma que si bien tambión aparece 

en el nivel primaria y sc>cundaria. es baja en relación estos 

niveles}, las cualefi han de implem~nt11r toda una forma de educación 

alejada de las bas~s dnl SF.A en tanto que lo transforman nn un sin-

tema educativo formnl con práctica~ i:-ducativa!l tradícionLJlr?S, que-

dando e1 carlictnr ilbinrto sólo il nivel dnl nombrC' y en algunos ca-

sos, dn la utilización del material. 

As! puas, establecidos C!stos elementos mencionaremos solo algunos 

rasgos dü estos nivclng. 

La Preparatoria Abiert<t considPr<1da como aqu1~11a que "ha sido crea-

da con el propósito de que aquellas personas mayaren de quince años 

qua no h<ln sido atendidos por los sistemas trildicionillc.>s de educa

ción. qun deseen continuar o concluir sus estudios de niVJ:?l medio 

superior pueden acreditar y cr">rtlficar ~us conocimiontos medi<1nte 

el SEA, sin desatender sus actividades productivas", 41 pasa a con-

'11. SEP. t.J prrorarillOriil <1biorta, p. fiO 
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v~rtirsc, entonces un nivel mfn1 que hahr ía ele m1bsanar los dcmi-

justes creados por el mimno sistcni.1. 

La preparatoria nbicrta a través de sus contenido~ !ic dirige a for

mar a los estudiantes en cuaLro :1rcJ.s: llum.:inicladcti, Cicnciils l\dmi-

nist.rativns y Sociales, Ciencias Fhdco-Hatcmát.icils,y Ciencias Qui

nico-BiolÓgicas donde cuda 5.n•a ha de estar conform.ula por 33 

tcrias; con c~tas cun.tro árr.as !H"! prc-t.cndc lor¡rar cicrt•1 equivalen

cia con el sistema formal: cqulvalcncia q11c se VrJ tncrcmcntad<.l 

la estructuración del plan de estudios, el cual esttl plilncado 

semestres y tiene durnción promedio de tren añor.. Poro C!S ha~tn 

aquí. donde ne plasma ta. r-quivalcncia con el sist.cmn formal ya que 

cunnt.o a la "TlluLodologlil" 1~mplcadn (•n r.l proceso de aprondiza

jc y como se había rst.ablccido anlcriormcnt.r!, ha dr. varl<ir de 

acuerdo al t.ipo de instl.t.ución (oficial n priVñdal, y en las poll

ticas de cada una de ellas llegando ~1 extremo de incursionar. 

prácticas tradicionales, y cuando se llega a rct.omar las propias 

del SEA como por ejemplo las <.1scnorías. éntas entran en debate por 

ta misma carencia de? personal catificndo quC! dirija e~tas acciones. 

Con lo que respecta a la acred l tac ión, é9ta hn de contemplar, tam-

bién, una problcm6 t. lea tant.o que para que los estudios tengan 

validez oficial, el alumno ha de prescnt.ar cx&mcnC!s objetivos, que 

auspiciados por la Dirección General de Acreditación y Certifica

ción de la SEP, no han de dar cuenta de la vcrdadC!ra adquisición de 

los conocimientos, ya que cstructorados bajo critC!rios dl! objcti-

conductuales no muestran las características individu~leR que 
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l.a adquisición de los apn~ndi<!ajeo presentó ca<l.i .Jlumno. As{, 

si bien pret.cmdían mostrar !!l ar.pecto cu;intitiltlvo y· cuillitativo. 

C!l rcport.c de rst.o Úllimo e~• t.Iudoso en tCJnto que Jo único que 

logran !ion respuestas Jnf}cMlizad;n; a partir rlo pr<>q1rnt.ls 11u·~ no in-

vitan <J la ro[lcxión \'/o crítieil. J,a .1crf:'rJita~lhn q•H~d.'l, ont'1nci::-s, 

rcHJuc:ida a una medición dondo no se r1~part..ii la rr;oal ;,rJr¡ulsiciñn dl.! 

aprendizaje, '-'Pl.iludc-n y ;:u::t.it,11d1!s: ni 1,•l m.1rco <>duc.-it.ivo •!n que 

con el triunfo o rrac<1so del .11umno. 

t~a uni\'f.?rsidad ahiorta. surqlda biJjo un.1 idea de dr-rnocr.tti:r.aclón de 

la anscñan2;a, al mismo tiempo que Si? dirige 

qui'.! trab<lja, que tio:?ne limit<tciones fisir::as, que son amas dt? casa~ 

quf! viven lejos de las inst\t.uciancs universitarias o quQ dosean 

cornplct.'1.r su prepar;1clbn con \Hla segunda carrera; protl'.!ndc .. satis-

facer: la crccinnt.c dl"m,'lnd<i de ~ducaclón 8upr.riar- l?!Jtableciendo las 

bases prácticas y .ta organl:>.ación ncr:-üsari" para qu~ una población 

que en las condiciones nctu<ilf?R no puude hacci; Qstudias unlvcr-sita-

rios, los realice en los r:::f"!ntros: de trah<1jo, dC? producción, d-:o se-

vicios, on lar. ciudades y t:>ll el campo, sin hor<1t'ios ni calendarios 

rígidos", 42 ) de ah! que se r!gtablezca c!otr! siztcrna en l<i mayor{a 

de las casas dr? l?Studlo a nivel super lar, os.,_abli:-cicndo estas dl!i:?

rentes accionf:!s que h<in dü r~qir su ac::tivid<Jd, corno li\ creación do 

6~ganos espoclficos, rorrnas du J~rcdi~~rt6n, formas do conducir ol 

•12. MJUIES, "E~:tatuto del Sistcn\.-i do Uni'Vr.!rsidad l\biort<l de l.i Uní•mrsld<td ~h'l
cional l\Ut.ÓnQ'rk.1 do t-'6xico", R•:o\'. do la Educación Supgrior No. 2, p. 60 
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proceso de E-/\, etc., t<ll es por ejemplo C?-1 c;:i.5o de la UNl\H qur 

para dirigir el sistema de Universidad /\bicrta cruó la Comisión 

1\cadémica del Sis.tema de Universidad Ahicrt<i en c<ida dependencia. 

De ahí, q\lc el nivc-t de Universidad /\bicrta ha do dcsnmpcfiar 

rol fundamental en la creación de lns callficacloncg nccnsarias pa

ra una ilCtividnd productiva, en tilnto que ;:i.t mismo tiempo que ori

gina la ndquisición de competencias y experiencias de las que 

carecen, tnmbién actú,1 como el medio por el cual los grilduado.s trn

drán cursos de renovación y mcjorilmicnto. Por C?l lo que al mismo 

tiempo que se prülcndc dar una solución a tas demandas do un sec

tor de la población se originan ciertos bcmcficios para C?l dueño 

de los medios de producción, en tünt..o r.1 personal que trabaja para 

61, puede inscribirse a cursos de actualización procesional, 

Algunas caractcristicas gcncr<1lcs en rct;ición a l::t población que 

absorve este nivel son 1 

a} Los estudiantes han de poseer una experiencia m.'is ricd, un;:i 

edad más avanzada y viven en circunstancias soci11lcm distintas 

las de los j6venes que normalmente csttln el nivel superior, 

por lo que estos elementos habrán de- retomarse:! a fin de! poder vin

cularlas con la autoenseñanza. 

b) El proceso de aprendizaje ha de! vincularsc con la investiga

ci6n, con l.a crC!ación de instrumC!ntos cint!ficos, tccnol.Ógicos y 

culturales a fin de que el estudiante pul.!da nstablecC?r relación en-
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trc lo que vivoncín y lo que aprendP., r !:.{]' pueda propiciar enton

una transrormaclón de 1<1 re<lLidacJ. 

Con base en lo <u1tL•rior on qur.• !>C prclcndP hilr::~rd,!I niv121 Onivcr

sid;id Abierta una Jlternat.iv..i que do notución a t.1s. dl'!'f1'1.lnd.-lS do un 

sector cada vez. más amplio r.:on aspir<icioncs el 

univcrsi ta ria. 

Poro, sl bir.-n oste ni stl'!'ma rue> recibido con una cntuslast.:i -:O!'ip.,cta

tiva por la población qu·~ a través de sus dc:orn,1ndas originó 

ción, <?-sta slt.uae!ón ilt.racti .. ·...i por aportur.1 !loclal ha empezado 

a mostrar ciortas contradicclonns, ~;urgidas df' dP.sarrollo al 

t.~n f rc>n ta rse a progrilma ¡; i ncompl l!tos o i nildcc11.1do.!l con antaqon i smos 

y rP-scrvas do Jos mismos cmplcadore!: que cucst.ion,1n el nivr.-1 aca

dérdco de su~ eqrcsado!>, no solo dP. ('.'Stc nivel ~ino do todo el Sf.'A. 

Así pues, si bien el nivel do Universidad Abierta naci6 ant~ 

serio de dem<lndas y por t,1 misma política educativa de un gobierno 

compartido: en la actualidild esa mi~rna población que? condicionó ~u 

desarrollo y nacimiento hoy se ha ;Jlejado, puesto qun no ve satis

fechas ni sus dcm;indas y/o nccesidildcs ni las c;il ificacionc:-s exigi

das o requoridau por los duciios de los medios de producción. 

Has. el hecho de? que! el SE,\ vi~r.1 su incremento en cuanto nfvi:-lcn 

educativos y por !O consigui~ntc en cuunto a la población atendida 

no fue más que la respuesta de un;i situación conflictiva que hab[a · 

originado debido a la misma política educativa del Estado, 6sto es 
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la democratización de la cnsf.!íianza, donde a consecuencia el aumen

to de la población atendida en los niveles h.Ísicos un el sist.cma 

educativo se creaba una mayor demanda cn nl nivel inmediato 8upc

rior que no pt1dl.cndo solventarla con la cd\Jcacl('ln formal da orl~cn 

al SEi\ en niveles cada vez más altos de oducn.c\ón. 

Sin embargo a pesar de que mediante et SEA ~e- pretendía dar 

puesta a la demanda masiva de cducoclón y que ien clt'rt.o momento 

fueron aceptados por aquellos núcleos qui:' no tuvieron cavidad 

el sistema formal, SC? presentó un rápido~cru-c.i·-~ntc {odie<> dí! df!

scrci6n, por ejemplo; a tres años de creado el SEA esto es en 1977 

el Instituto Tecnológico de Ourango señala que la alfabetización 

tuvo un 97.12'X> de deserción, la primaria un 97.12% ta accundaria 

96.34%, el Colegio de nachillcrr~s un 03.12%, la UNAH 74% y 

el IPN un 7ú.43"J.. Deserción de la cu<tt, !li bi<?n pucdü hablill."SC 

di rectamente, pudo ser or ig i nndn desde las mi Bm,,s bases del SE1\, 

esto es: proqram<i de estudio inadecuados dado que trasladaron 

del sistem.'.\ escolarizado .al sistema abierto; al hecho de que el 

estudiante solitilrio carece de los m~cnnlsmos de rott"onl imcntnción 

sociill: a ta escasez de horas libres entre el trabajo y la ntcnci6n 

a la familia; y, a la falta de hábitos do cntudio incxlstcntes 

inadecuados que propiciaran et duto0drrollo rlPl autodidactismo 

una forma de aprender para el ndulto. 

Con ba.Sl? a 1 10 anterior es que se puede plantear que si bien el SEJ\ es 

un sislcma que int.cntó dar respuesta a las demandas de cierto grupo 

de la sociedad que pugnaba por una "mnyor" educación, dadns las de-



m<zndas del mcrci'ldo de trab.-1jo; lo cir-rlo ".>S qu~ <:r>t.1:> fue a11-.j5.ndo-

Sr? de su objotivo principal p.:rra llcr3;u· a convürLirsC en otro sis-

tema sujeto a tos lnt~resc.-n d<: la clar.;c en f:'l poder. r.n tanto, l<i 

nula o baj<i rorm.1cJón dD1 iltllll to no hilbrÍ..J di~ nf.'.!')ilr que ni bien los 

conoclmlontos no fuer.en incrr.m~nt.ado:>, :a~ adquiriPron Iilr; c,1paclda-

des y actitudes básicas p~ra la permanencia de un trabajo: y, don-

de" partir de una ..rfnr:ulaclón idóncil de 1~duca1:'lÓn-tri\hiljti in-

tcnt.ab<i cst.ablccer lazo th .. · unión entre r!t df'?!:.1rrollo di"!- la pro-

ducci6n y las dcmadas popularú~. 

El SEA pnsa, entoncc11 ::i s1~r otro •le toÓJ f'rncasos cducatlvos que 

por Cilrcccr dQ una real fundilmc-nt<lción tc-óric<s y práctica hil visto 

su deterioro en l01i Últimos aiioH, 1log."lndo .at nxLrf!mO do r¡u~ se le 

considere como 1u1 sist.nma bó~icnmenta uo:b.-·1no y quf! pr~tC'nd i d,"l 

aplicilbilidad on áreas rur.1l~s srJ'-1 c<i.!>i nÜlil. ¡\demás do qu~ las 

políticas laborales }' los motivos econámlco~ &t"'an los quo interven

gan para que ~t adulto desee incorporarse dél, en tanto que el.in-

cremento de poblaci6n masculina ... rorlnjab~ p~ra nt911nns lnvastl-

gacionea lll utilidad que t.ieni:? en ol tr:ilbajo f'.'I posr?P-r un Cf?l"tifi

cado",<'i]) 

liemos planteado así, un antcccdt!nlo general sobro el SEA, que pu

relicVf? lo mfis tmportantf! de lo que ha sido hasta hoy una mo

dalidad educativa reconocida }' ac~ptada {mínim.J o m'1y,.,,nnent.c) por 

las di fe rentes clases; y, par.'l lograr- una comprcns ión rc,""Jl del te-

4J. Car-los Alberto 't'orrt'.!s, Opq Cit., p. 21 
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nomeno, es QUQ ahora p<isacomos " t"i:-visar lo relativo al. nlVí?l Sa-

cundaria dado que 

di:! la cvalunción. 

en esto nivel donde reallzá, t::!.l 1:1nS1isls 
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EL SISTEMA DE EDUCACION ADrP.RTA EN P.L 

NlYF.I~ SECUNDARIA 

5.1 Objetivos 

El sistema de educación abierta (SEA) al instituirse! como un siRte-

con semejante validez a los sistemas formales vío incremontados 

sus niveles, y así de un nivel de a1rabct.i;!"ción logró !logar a un 

nivel. de educación superior, cada uno de ellos con rasgos c11racte

tísticos y con problemáticas diferentes. 

Uno de los niveles que mayores problemas ha enfrentado es el nivel 

secundaria el cual no sólo ha mostrado uno de los más altos índi-

de deserción {96.34')', en 1977}, sino que al no dar respuesta 

los objetivos que para el se habían planteado y que pretendían 

dituar beneficios para la población atendida tanto en su nivel· edu

cativo como cconómicor hoy en día ha ido cayendo en el otvldo. 

Entre los objetivos que se pretendían lograr a través de la secun

daria abiC"rta s~ ~ncnntrah1'1n: 

"a) contribuir a elevar el nivcH cultural, económico y social del 

país. 

b) Ofrecer a la población que sólo ha terminado la educaci6n prima

ria: 

146 



oportunidad de realizar y acreditar ustudios de nivel mP.dio b.Í-

sico. 

- escalar niveles educativos superiores, 

- ampliar su horizonte cu1tur;i1. 

- obtener mayores perspectivas Pn su trabajo, 

- mejorar sus condiciones de vida. 

e) Otorgar certificados de educación secundarla a todas aquellas 

personas que acrediten totalmente su plan de estudios. 1 } 

De los objntivos anteriores si bien intentaron cuhri r y difundir 

su mayorL1, solo ta quiába 

el inte'fes por la obtención de un certificado. P.1 cual o bien te nra 

exigido en su centro de trabajo, o bien era un requisito para in-

cursionar con "mayores" poslbi lidades en el mercado de trabajo, 

as{ en rorm.:i indirecta obtener los "beneficios" prngonados. 

otorgar a este tipo de ccJuc;1clón quedó relegado, al ser el factor 

económico y el productivo lo más importante para el individuo. 

5.2 Método (s) y Técnica (s). 

t. SEP, La secundaria abic:>rtil, p. 12 
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Ahora bien, el SEA en el nivel sccundnria ve detcriornda imple

mentación por la [alta de vinculnción entre el trabajo y el catu-

dio, es decir, no se 11.ega a concretizar rt?almente esta relación 

en los programas de estudio y por ende en los contenidos. Lo mis-

acontccc en la falt.<t de vinculación cntrf? un nivel otro, en 

tanto que si el adulto no logró incorporar los conoclmient.os bási

cos del nivel anterior presentará .-iún mayores problemas durante 

autocnscñanza, en este nivel. De ah{, que ae sigan arrast.r<J.ndo fa-

llas que (inalmcnt.n harán su presencia en el momenlo de lcl "eva1ua

ción", y que surgirán de ta tnif;mil "mct.odolog{a" de trabajo, la cual 

finalmente no se puntualizó entre conceptos bá.sico!i de t,["abajo, 

como fue el caso del .iut..odidactismo. 

/\s{ la "mctodolog{a" instituida para el proceso dl' aprendizaje en el 

nivel secundario del SEA ha de responder a trca leman principales: 

Aprender de los demás. Aprender con el auxil lo de los demás, /\prcndE>i: 

solo. De ahí que se establezcan los circulas de estudio para la 

conjugación de estos lema.s mismos que finalmente no funcionaron 

se hab1a planeado. en tanto reportan distorsiones que afectan 

la real cjecuci6n del proceso de autocnseñanza del adulto. 

Los círculos de estudio se prclend{an, podrán funcionar en el cen

tros de trabajo, siempre y cuando el patr6n lo permita, en lócali.

dadcs, en municipio~, Pn ejidos, etc. En ellos se pretendín "fa

cilitar a sus integrantes el material de estudio, ésto es libroH, 

programas etc. , Procurar orientación y asistencia en su::; estudios 
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a los educandos. Facilitar la comu_nicnclón y ül intercambio dP. 

cxperiC!nciasi 2 ) más. al Cilrcc:cr de los eh~mentos básicos paril t<1l 

fin, los circulas de estudio it!mpicz<1n a tr."l.nsrormar su forma de 

trabajo y poco a poco van incorporando patrones propios de ta edu-

cación formal y d1~ ta did<ictica tradicion¡¡l; ,_.sto Ps. <'l o'l~H!sor 

perdiendo paulilLinament•l su función de gu{il ·~n lil ild_!¡ui!lición de 

conocimientos, y se convierte en el pr-ofesor ('ncarg."ldo dr. la clase. 

Esta sttuación SC! incrt:!menta con los i\~csor('!'t quieni:-s al no tener 

una capacitaci6n real para est;_i ac:t.ividad y al ser personal 

perfil inrr.rior al proyr.ctildO, se convierten en otro elemento obs-

tructor, y por lo tanto al tomilr actitudes patC?rnalistas, protr.c-

cionalistas y/o autoritarias distorsionan su función y ta activi-

dad misma de todo ül SE/\. 

Con base en lo anterior es que en los circulos de estudio 

guen diferentes problemáticas ya r¡uc desde> mismas bases. su 

implementación, y su conducción empiezan a surgir elementos que in-

terfieren ncgativilmentc en el sistema. 

y, no sólo es en tos círculos de estudio donde se pre!'>cntiln estos 

problemas ya que en el. cst.udlantt:! autodid.í.cta ª aparecen también 

ciertos Cl~mcntos que entorp~cP.n su aprcnd i zajc. como son: el dP.s-

2. Ibidcm. 
a Entendiendo {Xlr e>studiantc autodidácta, aqu~l adulto que realiza el proce

so de autoenscñanza en form.:J individual, bajo sus propias estrategias. me
canimnos y/o IT'Ótodos y técnicas. 



conocimiento de procedimientos de iJ\1toeV<1luaci6n. lél carencia de? 

h&bitos d~ estudio bien adquiridos como es l'll pHt'Sf?VfH"anc:ia,la dis

cip1ina y el ordC!n de l.ils condiciones en l-<JS cualcG so cfcct..fü1 r>\ 

proceso de autocnscñanza. 

Así la "metodología aparece sola en un plano dl~curslvo <lado que 

linalmonte se utilizilron métodon cscoli\res para solucionar p1:oble

mas no dotect.ados ni discutidos poi las comunid;:id~s". 3 ) ~or lo 

qut? a pcs.tr de la crcaci6n e implnmcntacl6n de Lodo un "nuevo" sis-

t.cma educativo. la dcmancJ.:i oscol.-1r tH> c;;idn vc•z m5.~ amplia dPbido a.1 

rezago aducnt.ivo y nl crcctmlento de 1a población, ilument.ada twta 

por la misma doscrción que? Sl! prc-s~nta tanto en este $lstcrna ablf..'r-

to como en el sistema formal. 

Es por ello quo el SEA a nivel S<?cundaria pr~scnt.,. "bajos niveles 

de atC?nclón y ~ficiencia debido a que los ~1crvlcios etducativos par<i 

adultos no constituyen un subsintmna coherente y se C?ncuontrun de-

sarticulados. no tienen prioridad y funcionan con escaso~ 

sos". <1) 

cncur-

'ra.l panorama se oncrudcce cuando pasamo!=l a cevisar los contenidos 

do este nivel. dado que ha p<?sar de que se natable7.ca que éstos 

han de "tenct" corno baso las competencias dC?l ostudiante".S) Y de 

J. Ma. Teresa. Negrete n., "l...t <..-.auc.,,~i6n de adultos en J\tl'IÓclca loltlna". ~ 
Pcdago:¡ia, p. 25 

4. caclos Al.berta ·~vrres, f,..., oducación de adutt.os t>n Pkxico~ llJ?ú - 11:u11 ~P· 29 
5. Luis M. Pcñal'Vt?r., "Objetivos y alcan~s dn la cducacion a dlstancta" . .D9,

ledn Bibliográfico dol Sistema dn F.dur:ación Abierta, No. 3, p. 39. 



est.ar apegados a la rea 1 i dad en que se deucnvu~ 1 ve el ildu 1 to. a 1 

carecer éstos, de tales rasqos tornan la ndquisiclón ·d~ conocimicn-

tos en un actividad dif{cil y tediosa, alejada dt:' una realidad 

carentes dí.? unLI signiíicilción <uc posibilitarán su rr?flexión, cri-

tica y posible aplicabllid.i<l. 

S. 3 Contenidos. 

El plan de estudios cstabtccid para ta ~o:?cundaria abierta ha de 

caracterizarse por su organi<".• ción en áreas de conocimlent..o, las 

cuales a través de los cont<?nidos habrian de facilitar el desarro-

llo de habilidades, actitu<lcn y h~bitos dn estudio. Sin embarqo 

el momento de implemcntars1, principalmentc los programas 

los libros de texto, csLas 61? ven reducidas a aslgnaturas. 

con esto aparC!ccn dcf iciencia; tales contenidos a is lados. 

fragmentados y sin concsión e trF? asignatura y asignatura d~ 

misma "Í1rca", y con las otras "ilrcas". 

Las "áreas" de conocimiento _;,tti.btror\da.~ Pn eoste nivel son: Espa-

ilol 1 donde el alumno habría <C adquirir conocir.dentos sobre lite

ratura, lectura comprensiva, <1preclación de la lcctura, gr"'mática, 

redacción¡ H<itomáticas. dond ! entre los contenidos que abordan 

encuentran: operaciones mate áticas, principios de álgebra y tri

gonometría, lógica, est.ndist ca y probabilidad¡ Cif?ncias Naturales, 

en la cual se establecen contenidos sobre Fisica, por ejemplo: 

cnergia, fuerza, trabajo y rragnctismo, de Qu{mica tal es el ejem

plo de natur<:ileza qulmic<:i de la materia, leyes de la qu{mica, etc. 
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y dc Diolog{a como organización y funciones celul,'lrcs, sistemas 

aparatos del cuerpo humano. et_c.: y CiC!ncias Sociales. donde 

manejan forma gcmereal conocimiC!ntos de Civismo y GC!'ografla F[-

sica, y forma m5.s detallada Historia Univ•~rsal e Historia de 

Hóxico. 

Con base en lo anterior. es que !H! pret~ndl;1 qun C!l adulto al lo-

grar la plcnll adquisición dr. r.stos conocimientos pudiera mejorar 

sus condiciones de vida. No obstante estos rontcnidos al prcscn-

tar caracLerísticas como las de un gradn mayor dí.' complejidad. 

lenguaje más ctcvado, una falLn de formas de autocvatuación (en el 

de Ciencias Sociales y Mntcmáticas) y una faltn de vincula-

ción la realidad ~acial del individuo. causarian incongruencias 

entre lo aprendido y lo vivido, creando a partir de ello confuclo-

nes en la adquisición de conocimientos, lo cual finalmcntP. so 

rá rcflcjndo en et momúnto de la "cvaluaci6n" final y rorm<11. 

Así y a pesar de que se estructuran 20 libros para el desarrollo 

de1 nivel secund<iria, distribuidos de ln siguiente forma: 

A R E A G R A D o 
lo. 2o. 3o. 

Español 

Ha temáticas 

Ciencias Naturales 

Ciencias Sociales 

no se da respuesta a las fina 1 i dados y objetivos que el estudiante 
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esperaba obtener. Esto es, el estudiante no lograr.5 un.1 real in

tegración de conocimicnlos <1 ~:;u ct:qur.m<t, sino que t;i.poso~ión ni?rá 

aparente y bas.:tda en una mcmoriz<ición que le permita rn su momento 

adquirir el documento quo puedo no ser ropr<?scntativo do lo que él 

aprcndi6 durantr su autoon~cílanza. 

Aparecc~así, caracter[sticas que rcd11ccn estos conLcnidos 

cruda presentación de informar.Ión. tal es Jé'l cano dC>l ... írca" de> 

Cicnci<is Socialvs )' Cicncia5 tLltur<&lc~;. cuyos contünidQn .;1parcccn 

ain apoyos ilUtodidácticos que contribuyf.">ran para la comprensión re

al de los conocimicnt.os; C!n el caso del ",Í.re<i" de Hiltcmáticas, que 

que aunque cuenta con esquemas de resumen, fortnillns dc autocvatua-

ción, etc., ri:obas<rn r?l nivel dr. rt:!p-Ptición de información t.~x-

tual, y, en el caso d1:>l "ti.rea" de F:spañol donde se obs~rv.'l que !il 

bien existe una mejor plancación y al mismo tiempo dl? la única que 

cumple (m{nimamente) con los elementos que habrían de n?gir a los 

libros, no super,'l ese nivcl inf:ormativo. 

Planteados estos elemGnlos se da a notar como en la plancar:ión de 

los contenidos no se tomaron en cuenta ni los rasgos representat.i-

dc una práctica educativa proyectada, aunque, deformada (auto

didáctismci)~ ni la estructura curricular por áreas: nl las expec

tativas, intereses y aspiraciones de los adultos, puesto que los 

contenidos habrian de estar determinados no sólo por los "especia

listas" sino quc éstos habr!an dC! conjugarlos con los intereses 

valores de la clase dominante, relegando por lo tanto la cultura 

de otras clases. Y, las cart1cter(sticaB psicosociates de los adul-
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tos, si se llegaron a retomar- s~lo fue para estnblcccr mayor 

complC?j idad en los ron tenidos, tanto su forma de presentación C'n 

los libros de texto como en el grado de minuciosidad. 

As[ el adulto vió doblE~mcnto obstaculizado su dcsC?o de lograr 

certificado de educación secundaria, que 10 Jbrir!a las puertas 

el m~rco de trabajo¡ C?sto dado que, por un lado el minmo prnsenta-

ba rasgos quo detP.rioraban lil adquisición do los canoclminntos ( mc-

morización ); y por el otrol l<i forma de organización y prefiüntación 

de .los contenidos, no ayudaba a que éstos dr.saparecioran sino que 

!Os reafirmaban al ilpctrPr.c:or sin conexión ent..ro t.~ma y t.cma t ente-e 

unidad y unidad, y entre grado y grado. /\demás de qtm car-czca o 

de ejercicios C?stos no hacC?n m.'15 que rC!aíirmar l•l mC?mor1zaci6n, 

petición, etc., al surgir apegados totalmente a la información pre-

sentada en e.l libro. 

Lo anterior se ve confirmado cuando se señala "la t:!nseiiilnza 

daria no está realmente orientada hacia el logro de los objetivos 

que formalmente persigue •.. ni siquiera dispone de planes de 

tudio estructurados en tal forma, que atribuyan al logro de los ob-

jetivos gcwerales propuestos para est,1 enseñanza •.. (y). Los alum-

nos, en consccuncia obticnan resultados deficientes; estos se redu-

cen en los casos más rrecue•tes a la memorizaciñn rteo conocimientos 

fracmcntados que no se rc1aclonan con las experiencias de los pro

pios sujetos. Por otro lado, los efectos socioeconómicos de la en-

señanza secundaria alejan considerablemente de los que esperan 

obtener loG egresados de dicha enseñanza"~} as{ la tan difundida 

6) Cilrlos Huñoz Izquierdo, Presente y futuro d~ la edUC:-ilC'iÓn ~~darin, p.2J. 
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"movilidad social", se ve condicionada no a lo educativo, sino a 

la pol1tica de.> empleos y !"lal.irins. 

5.4 Evaluación (lineamientos generales). 

Ahora bien, "la evaluilciÓn" pasa entonces a Sf.!r el moml'nto en que 

estos elementos ponen de man i C iesto. adcm,is de que e 11 ;1 misma 

refleja en s{ toda una prohlt'm,'ltic.-i r¡ur- 1<1 convi••rt,... f!n un 1m~c.1nis-

mo más p.,r.-1 la selección de Ja fuerza de trabaja en tanto al pro-

veer a la poblüción de documentan que t.ii:.>ncn un valor de mercado, 

se está realizando una diferenciación social, donde se considerará 

a sus poseedores potr.ncialmr.ntc más productivos: "evaluación" que 

adem5s se cncucnt.ra sujeta a las cxpe?ctativas prngramadils por qui~-

ncs gozan de una mejor poaiclón dentro dr:-1 ~i~tema social, esto 

la clase dominante, quien detP.rminar.'Í qué tipo de calif'icilción 

necesaria para ocupar determinado puesto. 

Así pues el SEi\ prctend(a una "evaluación" que fuera frecuente 

el objeto de dar información al cstudiantn rcgpccto al avance de 

aprendizaje, y por ello instituyó do.<:i formag do evaluar: la 

tocvaluación que "consiste en la valoración ralizada por el pro-

pio individuo de los rasultados dC! nu aprendizaje comparando los 

objetivos propuestos con sus logros reales" 7 ) y que se pretend(a 

fuera rcalizad."l al finalizar cada unidad, puesto que los l lbros 

contarían con estas formas: rinalmentc esto aspecto sólo puede po-

7. CEMPAE, Folleto Tema, Núm. 8 p. 36 



nerse C?n práctica en las "áreas" de Español y en menor grado 

Ciencias Naturales. no así en Matr:-mát.icaH y Ciencia5 Soci.:ilcs que 

carecen de ellas. 

Otra de las formas implcmuntada5 fue la edición dP guias de estudio 

y ejercicios de autocvaluación para la presentación de cxámcnf.!s de 

cada "área", estas pretendían al iguJl qui.! la ,,utocv<Jluación <:i:,·udar 

al adulto a conoceC" el grado de avance y habrían de ser distribuí-

das gratuitamente. Sin embargo,al no contarse con recursos mate

riales ncccsarios,su distribuci6n !rn fue dcterlor<1ndo hast<i f'inal-

mente desaparecer del p11norama. l\dcml1s, de que finalmente las 

guías de estudio (principalmente las de tf!rCC!r grado ) no son otra 

cosa que el programa de estudio, por lo qut> C!l carácter mismo de 

las guias de estudio ve desvi rtu;:ido. 

Así 1'..'l adulto al no poder conocer hasta que grado pod{a haber in

L:orporado los conocimientos, y al desconocer y enrrent.<:1rse a la se

gunda etapa de su "eva1uaclón" 1 esto C?s la presentación do nx.imenes 

objetivos. podrL:.i prc:'.:icntar un.:i !:cric c'lf"' difiC'."ult:rtdf"'s que orlqina-

rian,o bien la obtención de 

bación en los mismos. 

baja calificación o bien ta repro-

Como se ha señalado la segunda forma de "evaluación" es la presen

tación de exámr.nes objetivos que constituirá la forma oficial 

diante la cual el alumno ha de acn~ditar este nivC?l y obtener fi

nalmcmtc el certificado oficial correspondiente. 
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Para la implementación de esta práctica se determinó primeramente 

que "los exámenes de cada una de las .í.rcas no SP hariÍ en dc.>tcrmina-

do periodo, sino qut~ estarán F.ujüto5 i\ la demanda quo los estudian-

tes l1agan de los mismos'';H) adem~s dn qtie el carácter abierto que 

caracteriza a todo el sistema se har.5 p11lpabl1J también Pn ¡,, .. r.va-

luaciÓn'', nn tanto que c1 alumno podrá rPalizarloD las 

quiera hasta i!probar el ~'1rr.a. con ctlo que se pret.end<i nel]·"lr la po-

5ible deserción del sistema, ya que alumno podrá prr.sent•"lr 

cx/imcnc.>s euctndn él lo rr.quir.ra, aún der.puf:.s de h.1br.r p01sado lar-

go pediodo de tiC!mpo a p«rtir de su inscripción al mismo. 

/\hora bien, el carácter abierto que car;ictcriza el sist<?ma. se 

dondcacuando el alumno se le da "libertad" de r?lcgir el tipo de 

examen qu<? más se ,1pcgue a sus ncccs irJadcs. por el lo S(! instituyen. 

cuat.ro tipos dC! C!XiÍmcnns. lo5 cuales Sr! prcscnt<1n sintetizados 

el siguiente cu<ldro: 

A R E /\ 

TIPO 

F.SPAÑOI.. 

lo. 20. 3o. 

MATF.MATIC\S c. Nt\TIJR,\LF..S c . .S.0-:IAJ.ES TOTAI .. 

P/\RCl/\L 

GLODAL 
/\REA 

GLOD/\L 

GRADO 

GLOUA.L 

NIVEL 

B. SEP. Op., Cit., p. 18 

lo. 20. 3o. to. 2o. 3o-

XXX 

lo. :!o. Jo. 

12 

lo. 

2o 
XXX 3o. 

1 
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P1antcada así la "evaluación" será nparcnlemonte un mecanismo que 

no prr.sC?nta mayor pi-oblema y con e>l CUi'll se .1brcm posibi 1 idade!:l do 

lograr lil meta deseada. Más en C!l momento de Sl'.'r dcsat'rollad<i por 

el adulto. ésto sQ enfrí.!nta n graves fallas en ella, en tanto qu~: 

a) En log_ar de un lcnauajc común apare-con tcrmlnos complejos 

desconocidos. 

b) En lugar de rorm<itos de fácil milOC!jO existen formatos complejos 

y sofisticados que no cilusan más quC! confusión y problemas I?n 

manC!jo. 

e} En la incongruencia entre instrumentos dC! evaluación presenta-

dos los libros y las quc se emplean en el momento de la "f..>va-

1uación11 finill y f"ormal. 

d) Y, en el dosconoclmionto de los procedimientos de "evalunciÓn" 

en tanto no aparece justificada desdo los programils de estudio, 

que deberá ilpilr<?cer a1 tener como base- u la tecnología educativ;i, 

la cual establece csle rC!quisi to en los programas. 

Así la evaluación traducida en acrP-ditación y medición en .la 

daría abierta aporta índices inferiores al de la primaria (con 

quien comparte semejantes características), il posar de tener 

mayor dema~da cm relación con la demanda de servicios, atención y 

solicitud de exámenes. Adem.'ls do quP. si bien en un primer momento 

había planteado que "no todos tienen como finalidad primordial 

la acreditación de estudios, sino más bien la formación permancn-
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te", 9 } C!Sto fue desapareciendo cuando en ol mcrcndo d1? tr.1bajo Re 

l1izo palpable ta necesidad do demostrar con un docum~nto la ad-

quisición de esos conocimiüntor; ;1unque est.ns no tuvif'.'ran quc ver 

con nu futura aetividad produrt~iva, y que r_•n c;¡mhio pr!rmitf"!'n "et.!-

qui:?tar" a los sol icitantns para detf!rminildo pur.c;t,o. 

As!, la estructura económica y con P.lla Ias relaciones dP. produc-

ción cstablccloron por ~ncim~ do ta~ intnnclnn1•s de n!nv~r el 

nivel cultural dí? la pobt~1ción. 

De ah[ quü 1a evaluación r.m r:>l nh•(_>J secundarlo del SEA al asumir 

la forma de medición y acrcdltación dri contenidos medii:intc el uso 

de exámenes objotivos tomando como base los progrnmas de estudio, 

presentan semejantes c.-u·;:icterlsticas a loH empleados sisteoma 

formal. y por lo t.1nto terminan por mr:idir al ildulto "con los mismos 

criterios y con las mismas pautas par."! medir resultados que se uti-

1 i:rnn con las niños que se encuentran en una P. tapa comparable de 

progt"cso en la escucla",lO) por lo que al utiliza[" este tipo de 

formas de "P.ValuaciÓn" se puede inhibir o destruit" motivaciones de 

aprendizaje, originando que al obtener b<tjo nivel en sus rcsul-

tados puü-dil •stn la C<lU!Hl parn un dcsillicnto que provoque 

posible deserción del sistema. 

De esta manera se puede establecer que 1.1 "evaluación" al rl?duclr-

a la medición con la realización de cxámem?s objetivos la 

9. CE11PAE, Hr.spur:ist.1s n aJ({lums prrgunt.i.s sobrr? nistl?m.'15 abicrtos de cmfil:!ñanz.a, 
p. I6 

10. Coolic Vcmeúr y Atan Oooth, Educación de t\dultos, p. 11'1 
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forma "menos válida y confiable de todas .•• (y) no rr~CJP.jan ta me

dida de lo que un adulto puede haber aprr.ndldo por la expcrienciil 

educativa",ll) por ello la •'eVilluaclón" no sólo en P.sto nivel sino 

en todo 01 SEA debe sor considerada no como la ilplicación dC! exi'1-

menes objetivos para la comprobación del adquisición do conoclmlen-

tos, sino como una pr<'ict ic;1 de rcflcx i ón y cr í t. i c;:i q11t• pcrrn i t. h:!ra 

establecer el avance, en relación con lil adquisición de conocimien-

tos, y en relación a su propia situación de autor?nseiianza, 

ror lo anterior la educación al ~H~rvicio que cncuP.-ntra 

determinado por intrro!H'R dC' la clilsc rn r.l poder, por las c:ondi-

cienes hintórtcas que se gestnn en Unil socic>dOJd, y por las mismas 

demilndas de las clam:?s subordinadas; ha de difundir i1 través de sus 

diferentes modalidades. patrones de v!da para cada clase social: 

patrones que tienen que ver con l<.Hi actitudes y conocimientos que 

cada clase social debe integrar. 

Es así corno a través de unn falsa idea de "mobilldad social" vió 

incremc:mtado el Índice ele población que deseó obtener 

"alto" de educación con el cual esperaba obtener ciertos 

grado 

"bcnefi-

cios" que les habían sido negados. pero q11e finalmentn si llegaron 

a prc>st"ntarsc fueron sólo cm el campo de la nncci6n de la fuerza 

laboral, puesto que con un documento en mano tendria "mayores'' po-

sibilidades de ser seleccionados. Es por ello quc al dirundirse la 

idea de "movilidad nocial" a través de lu educación sobrevino 

creciente demanda en los servicios cducativos, los cuales al 

lL lbid, P· 117 
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contar con recursos humanen y materiales suficir.nt~cs, prr.tr.mdló 

establecer un sistema "ii;1ua1" cn cuanto a su cstructurOlción y 

lidcz que ayudar..i a solventar esta situación. 

El SEJ\ constituido como un sistema con semejantes nivC!lcs cducilti

al sistema formal, fue di rundido como "el gr.-10 sistema", idó

neo para dar solución a este problema, en tanto quf~ no sólo h.:ibrL:i 

de poner al alcance la educación cn las rer;ioncs már.; apartadas si

quc con la utilización de tos ''Óltimos" avance~ en la tccnolo-

gf.a se instituyó como "el modf:'lo ideal" para aquc1101 pobt;1ción 

"atrasada", )' que dnda l<H; 'caraclcrlsticas del propio sistem;i 

pretendí a supcrar.í ill propio ~j is tema forma t. 

161 

Sin embargo, y si bien es cierto que- durante sus prirru:oros ensayos 

funcionó en forma satisfactoria. hoy ha ido Ci1}'endo en una serle de 

fracasos que se ven reflejados en el abandono de Jnstalar:iones 

e-quipos. e inclusive en el rechttzo de este sistema por grandi::os nú

cleos de población; los cualc:os siguen pref iricndo la educación for-

mal,, to.-, sistcm<1s abicrlos. )', que por tu Lunto han h,...,..h,., tiro rl 

un ejemplo más de l.o!.i proyectos venidos a monos dC! la década dr. 

los 70•s, el cual hoy al no r.-.spondcr ni a los intereses de ta cla

se en el poder, ni a l<is dr!mandil~ de lit población puC?dcn conside

rarse como un sintcma cm fracaso. 

Por ello, el SEA a pesar de 11ahcr nilcido bajo la luz de los avan

ces de la ciencia y la tecnología, al no saber adecuarlos una 

real ldad hct:.crogóncn fue cayendo en contradicciones que han marca-





más que copiar modelos dol sistema form.il al tener- semejantes ba

sas, asto C?S política cduc<itiva, tecnología educ01tfva, cte •• 

lo cuill se nutificaron rasqos dl!itintívos ¡- m.:Ís important.es, 

lo es lil !"Ob!<ición hncl<:i qul,~n iba dirigido. 
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6. LA EVl\LUACJON EN EL NtVF.L fiECUNDARJA 

6.1 La evaluación en el sl~t.cma formal, 

canceptua1izaclón y caractr?risticas 

6.2 ¡,¡¡ <?Valuación un t?l siHtt?mil 01blcrto; 

concept.ualización y car<1ctorlsti.cas 
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LA EVALUAClON Etl F:I. NlVt:L Sl·:CUNDARTA 

Para poder hnb.Lar de L1 cvnluaciÍ>n es neccfiario plantear primcrnme_!! 

te, que en nuestro país l'xisten fundnmentnlmcnte dos sistcmnn cduc.!?_ 

tivos (el sistema formal y e] Histemn ithierto), reconocidos y ace.I! 

tados por ln clase s1,cinl en el poder y por 1.1 cli\t1c 11ubordin11da, 

los cuales han de estar di r.iRidos n cuhrtr 111t1 df'rn.-tn1lnn de l'ducn--

ción pnrn toda la poblnciñn y par,"\ otorgar el rnínlmo de c:ultura b_l!. 

sien y calificación par."l un tr.1bnjo. 

Sin embargo y dadas las contradicciones que ap.1rccen en cndn nocie

dad, el sistema formal tia presentado n lo 1.-trr,o de varias décadas -

una aceptación e insuficiencia mayor, por lo que el Slutemn de 1-:du-

cnciiín Abierta lSEA) si bien se instituyó como la solución idónen, 

ha presentado c:ontrndicciones aún m/\R pnlpnblcra que pueden in-

dicio de un frac:nso, Contrndi.c:cioncs y problcmíit.ícns (Cfr,Cnp. 4 y 5) 

que enc:i.crrnn todo trnns[ondo politlco y social. y que tienen -

que ver finrtlmente con lns decisiones dll 1n clnsc en el poder. 

Sin embarr,o, tan solo una de lns problcmátlc:ns que encierra el SEA 

la forma de "cv<Jluncf6n 11 qur rcAlizn 0 en tnnto que etl a trnvGn -

de ella que finalmente se comprobará y vcrificnri:i si el alumno in

corporó o no los aprendizajes (condt1c:tas) • a su f?squcmn. Por lo -

tanto al empezar n hablar sobre la evaluación en ambos sistcmn!.l de 

educ:ac:ión de nuestro pata, es necesario plnntc.'tr primeramente que -

ésta se encuentra determinada no sólo desde el discurso oficinl, -



1 b6. 

al prOVl':l'r Getc, tanto lnH biHICU pet.l.ng6,~icns CDJ!IO el runJu111cnto po

lítico (polítlcn !'Jucatiyi\) que ln hnn de nor111nllz:nr¡ sino que t"n -

ella también lle encucntrnn incil'rtou Jntcrrnen de ln ·cln.Rc en el -

poller nl otorp;ar un documt>nt.o que le!'! ha de ttervlr en l.'\ sclecc.iiSn 

de 1.'l fi.1crzn de trahnjo. As'[ la "t!Vnlunción" npnrecr. como un ele

mento que hn de re~ir lns Tt!lacionee <'ll """ ftoclednd, y que nl fi

nal del proceso de t:nseñnnza-Aprendiznjr. lt: - A), conntituirá un.'1 

priicticn nltnmcnte difun1\ida P•Trn el reconocimiento o comprobnclón 

de que se pnsce cierto conjunto dt" cnnoc:imicnt:o!i y ;u:::tit1ulcs, 

De nhi, que ln evaluncd)n al 3pnrcct'r cot!lo un elt•ment.o m:is d('t pro

ceso f. - A no sblo ha 1\1• compnrtir cir:rtos rnnr,of'I "mrto11o16F;icna" -

con él miRmo, sino que nl mismo tiempo h•1 1le difundir o reproduc1r 

ciertos esqueman conductuale11 r¡11(' tienen que ver con el control de 

la poblac.ii5n parn r¡ur. t:st."l no nf('ctc el 1le!l:lrrollo del sistema; co~ 

trol que C6 manifeatndo tlurantr ln pr.'icticn de lo!l exllmt'nC!I objeti

vos, que al vincul1'rselcs con la " mcdici6n" anulan lns cnpncidades 

de rrtzunamiento y propician un.'1 mccnnizac.illn y memorización. 

Lo "evnluocibn", entonces, ha d1~ dencmpefiar doble rol, en 

que hn dc consit1er:Írse1c. primeramente como clemente mfis del pr~ 

ceno E - A que comprohnr5 r-csultadon. y por el otro como un elemen

to que tHl de rncil1tar hajo unn visión de pre1H?ntación de documentos 

que av.'\lcn la posesi6n Je conocimientos (certificndos). ln selección 

de la fuerza de trabajo. 

Ahorn tdcn, ¡H1ra poder est:nblt~c.cr niín con m:iyor clnrid.,d entit oitu~ 

ción se h3ce neccsnrio nuxilinrnos del mf.todo C"omparat:ivo 

primer peldaño parn In compreni:iió'n real del objeto. y3 que los ht!-

chos sociales no conntituycn ohjcto» .aislados o ais1;1blcs, sino que 

Bon l"lCmentos de un conjunto 1lcl que no pueden aer ncp.i.rados. a ries 

go de perder su s1gniCic.nc1ón 111 , y por r.cr el Sf.#\ t1n sistema compa: 

rabie al sistcmn form3l, es que notJ nyudnr3 ,, puntualiznr el pnpcl -

de lo evnlunción. 

l. Maurice UuvenF,er, Hétodo!'I 1\.f" 1n1> Ciencl.,'\S Soc1alea, p. 415 
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Ao! para poder eetabiecer lon rasRDS caracteristicoa de la evalua-

ci6n del SEA habremos de reviRnr también el tipo de evaluación que 

se ee ti implemen cando el sistema fortnal. en tanto que Este fina! 

mente el que mayor difuei6n y respaldo tiene por parte del Est,! 

do, y el que prersenta ranRDl'I propicio11 para. e11t11hlector la campa-

raci6n, yo que "la comparaci6n requiere ct.crt• nnalogfa entre las -

comparadas y toda dificultnd recibe principalmente en deter-

minar el grndo de dicha annlogta" 2 Por ello haoremos de comparar, 

primer moneuto dado que ambos poseen ciertos elementos seme-

jantee (discurso oficial, propuesta didíict1c4, contexto hist1Sr1co, 

deavinculnción aprendizaj(' - realidad, etc •.• ), n partir de lofJ cua-

les se puede determinar que s1 bien 11mhos 90n diferentes a un niveJ. 

diecursivo, terminan por poHeer fJemejantes príictJ.cas en el proceso 

de E - A (y entre ellas ln evaluación}; y que finalmente no se PU_! 

den distinguir más que l?TI mfnimo grndo,dndo que no dan muestra de -

la diferencia total entre sistemne. 

A.el, si bien se insiste que lo evelunci6n ha de estar en relaci6n -

directa con In implementnci6n de .los nuevos tipos de proceso de - -

E - A, y que al ineietirnf" 11011 ntrPVll mcidalicL:id educativa s~ está 

insistiendo a su vez en un nuevo tipo de evnluaci6n, ésto queda fi-

nalmente relegndo. Es por ello que a continuación pasaremos 11 abo,!. 

dar la evaluaci6n tanto en el eistema formal como en el sistema - -

abierto, ya que al ser este Gltimo una propuesta educativa "nueva" 

con una ''nueva'' forma de llevar el proceso de aprendizaje ha de -

compartir este rasgo de novedad con la misma evaluación, al menos -

esto debiera de acontecer. 

2, lbid., p. 4l2 
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6.1 La Evaluaci6n cri. S.istcma Formal, Conccptual;i.znci6n y Carnet;_ 

r!eticae, 

Pnrn poder hablar de lo cvnJ.uación dentro del aietemo formol -

a nivel secundnr1n 0 eo necesario plnntenr prlmerninente que oc 

entiende por cducaci6n formal, en tanto que 11 ln educnc16n, c_2 

mo proceso -revietc cnrScter formal, no formnl e i.nformnl 113 y 

dado que hnb-remoa de enfocarnos a lo evnluncilln tanto en e 1 si.!, 

tema formal como en el s1etemn abierto que ne hnc:r Ot'cenario 

partir de estos elementos, eo ns1 como planten que ''el nprc~ 

dizaje que tiene lugar en las nulas se denomina educnci6n for-

mal y ea refiere al s1etemn educncional jer9rquic:omentc estros 

tura.do, graduado cronolúgicnmente que va desde ln educación 

elemental hasta la euperior" 4 Aparece plnnt.('4do entonces. el 

eje en torno al cual se ha de desarrollar el quehacer del alUJ!! 

no y del docente, esto ee: el ea16n de clase y con 1?1 1 el 

instituciona1 que ha de orientar el proceso de E - A y por lo -

consiguiente ln evaluaci6n, y que bajo la ópticn de la 'fccnol.2 

gta Educativa, el ea16n de el.ase no pasa de ser coneiderndo co 

mo el .laboratorio donde experimentan técnicas, recursos, 

etc. • 

J. Ano Meléndez. Crespo, "Ln educación y la comunicaci6n en México" 
Perfiles Educativos ?lucvn Epe>t"ft, No.5, p,6, 

4. lbideto. 
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Con base en lo anterior como el nivel medJ.o básico \ttecun-

darin) enmnrcndo dentro de la educ,1.ción form•ll ha de 11er con-

siderado como aquel que "conjuntamente con la primarin, propo!. 

mente nl cduc.1ndo y n pr••p.1rarlo pnra qt•e pnrticipe positivame.!! 

en la transformaciOn de> 1.1 noc1rd:1<! 115 , ntlemil!'l flllr. "ln rscue!a 

aecundarin atiende tunilnmP.ntnlinl'nte In cdt1cnc1ún de !ou adoleceE. 

El nlumno c>d.1<1 1leH{Iert,1 con mnnifrntadn avidez. -

al mundo de lott valoren con unn acnsthilidad qu1.• J1.•l•e ttcr enea!! 

zada dentro de la coher1•nc1n y In !IOlidnridnd que cx1~e el or

den .social 116 

F:s a partir de cstDR elementos como se estructura el plan de -

estudios, los proKrnma:-1 y "1netodol0Ri'11n" que a J,1 vez que pre-

trncl1?n ser continuación de la primaria intentan propiciar la -

artictdnción con la educación media tn1per1or. 

Ahora bien, .1.!Runns cnr11ctl!rÍ1>tic11s propias del proceso de - -

E - A que han de Ruinr lnfl nctivi1ladel'J de este nivel Re encuen 

tl'an plnsmndns en el documrnt:o Rcs0Juc1ones de Chetumnl, y.a --

que es n trnvl•s de él que :.e concrcti.z.1 lo r¡uc rn mnrrrin dr -

educación Rrcundnrla se hn venido realizando tanto en la mOd!!, 

lidad formal (ormnl. Cnbe señal<1.r tttJe el SEA queda --

~. SEP, 1-.:ducnciOn Hcdi.1 Hásicn: Resoluciones de Chrtumal, plan de -
Estudios, programas generales de estudio, p. lb. 

6. lhid., p. 51 
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enmarcado dentro de la educación no formal en tanto que 

señal11 11 l.a educación no formal, or¡:;ani:tlld."1 fuern del 

de trabajo de la C'SCt1<'lil formal or!cnt., su nccl&n en dou sent:_ 

dou: Por un l3do,, •. Por olro l.1 !ormnc16n en nivelett corrt!tt--

pondienten n educnción básica, medin superior, y superior, en 

los que se denomina educnción abierta, Enta se riRe por pla-

curriculares enpt"c'lficos y en t!lln Jn renponaaoilldad del. 

.aprendizaje recae fundnmentnlment" en el educando 117 

Es asI se establece que en l!Bte nivel (cubierto en C'l ni_! 

tema íormn.l o no formn.l), el n.lumno hn de "lor.rar una form.'lción 

humaniata, clentffica, técnica, y artística que permita •.• 

afrontar !ns situnciones de la vida con espontaneidad, eegur1-

dad en s1 mismos y econom:i.;a de esfuerzoH ,,B, ndcmiiH de que lll 

ofrecer los fundamentos de una (orm.'lción Hl!nernl de prcingreso 

al t:rnbajo y pnrn el acceso de.! nive] inmediato Duperior "~ se 

pretende conectar el !lietema educativo con el Histema product! 

vo en el nivel de loe conten1do¡:¡ curriculnre!l. 

Paro tal fin es que oc establecen dos formaa curriculnree: por 

fireae de conocim1ento y por naip;nnturaR, lnR cunleR Ri hirn ne 

pretende pul!dlln eer ap.licadas en cunlquiern de sus modalidades, 

7. Ana Heléndez Crespo, Op. C1t., p. 7 

B. thid. ~ p. 17 
9. Ibidem. 
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finalmente, s6lo la que se d1funde es la dl" por "rirens" de co 

nocimienta,t.nl ca c1 enso del SEA: y lns cuales _tamtifi!n nl 

buscar la corrclnción di' ?IU!l t'.'Ont1~oi<loe con lo« intercseR y -

neccsid3des d<? lns nlumnoR {Rd011:'fi.Cent..es n nduLtott), 

una jncon11:J'Uo1;"ncia entre lo que l31 vivene1n y lo quP nrrendc, 

de nht qul'\ se haya lie~a1\o a CO\\siderat' r¡n~ el proceso de E - A 

ha llegado n °cnnveTtirse un con.\ unto de.• pr<.1c<'d 1mienton :tpl,! 

cn.dofl rut;tnarlnrncnt.t• nnt.e lon mlis v1n·lndo11 E>ntornoi1 y de f'Mt4 -

tnonern, la rc-iictica doeente nuncn 1lrq;nt'á "- uer un procet10 ge

nerador de experiencias y R,"1.tís[accíot1PS •• 10 , ndcr:ii'1.s de que --

"loa conocinnl:!ntoa ndquiri.dos en el sali5n de elase no 9c vincl!. 

lnn con ln rcnLidad que ~l v1ve y Re ~1nn ac11mulado fraRmcntari~ 

mente y fueT<t del cont.extn donde se dnaenvuelV(' .,ll .. 

Haa ésta fo'lltn dl' re]aciQn entre nprenJJ,,z,1j~ - realidad, 

sGlo es propicind11 por ios contenidos nbordndos por árens o por 

ani11:naturas, stna qui! también es propic.t~da por ln siti¡aclón -

que impera en la conouccitln que del nprcndii:aje re.1li'Z.a el do_ 

to ')Ue fn.c:ilitndi: ln vinculacJ.Ún rntrc aprendi:i:njc - realidad 

n trovlis de ti!cnicns deTivndne de los conoc:trnlt.1ntos cientl'.ficos 

y t:ecnolORiC09, lo c.L€.:rtn es que "en tn medidn que s~ entiende 

n la cduención <;,amo t'!L proceso de lmrartir conucird. .. ntQ desarr,2 

llndo en el salón de clnse, loff utilizados son trndi

cionaies ,.lZ, ademas de que los maestros que en !Jet.ertnt.nndo --

JO. Car loa Muñoz lzqui e rdo • ,_P,_re"--"'"º"""'''-'"'--"--"f"-u_,_c,,_ur"n"-'''-''"'---''-'º'-"º-"''""-c"-o"-'c"-'i'-'6"n'--'s"'c-"c"-u"n 
~.p. l&li 

11. lb id .• p. 17~ 

12. lbi.d. 1 p. 165 
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momento llagan ll Qtil1z.ar ti!cnicAn prop.i.nn de 111 dint\micn de -

Rrupos lt.ec:no.l.oHin educ.ativtt.1, lllu utillzAn "como npoyo d.tdít.s_ 

tico y no como eje del procc:Go de en«eñnnzn - aprendi~njc, ya 

que todos lon caRon, ln conducción del proccsl} ctJt:Ú en mn-

del m11catro, dnudo nat cxcesivn 11I1port.nncia a ln expo11i-

ción del te?ma 
1113

• Por ():llo, ln poulblc vinculncíún aprendi-

zaje - renlid.nd queda nnulndn nJ. negar ln r~flexlfin l6RiCn y -

rac1onal. producto del pT"ocaso de conocimiento que conjup,a lon 

problemas concTetos que nfrontn ln sociednd con la nctividnd -

cognoscitiva del hombre Sl)bra su real1d11d objetívn y mntcrinl. 

Es lts1 como si bil"n Re pc'l'G(!RU1n una vincul11cibn entre 11pr(!nd.!_ 

:z:ajc-realidnd que pcrm.it.iera ln trnnsformación de J.& ru,lidal1, 

lo cierto es que 111 suyneer ·la idcn llr. que el. doct?ntc ea la 

única fuente dt:!: conoc:imit?nto, ln pnTtic.ip.:ici6n que se logra 

del alumno es pobre y limitndn • propiciando con ello lo qtrn 

h11hín establecido en primer momento~ Jato es que el conoe.! 

miento impnrt1do por el docente se aJejn de lo ql1e vivcncin el 

01lumno, ot"iRinnndo conHccucncia dcrnv i ncul n c16n el n.ula, 

entru c.l ~Ujl"to y la t:C'<tli1lnd que los roden y que al 

c.ucstiona.dn no se brinden los clemcnt...:is "11'" pudiencn cronsfoT-

mar la. 

Dt? cst.n mnnern la cvn11rnci6n al ser un elemento constitutivo -

del proceso de t-: - A, hn de compnrtir cl.ert.os raa.~os que son -

13. lbidem. 
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prop.tos de una eni;eñanz.11 frngnicntada 0 a pesar de lo que se J1-

funde n través 1lel discurtrn oficial. 

Ln evn1unci6n dentro tic l."I educación formal 1111arecr t-nmarcnda -

por la tecnnlngín rduc.i.t iva, m!sm.i. que no sólo Stl' hn de npnre-

este elemento, sino en todo el proceso F. - A, y es en 

la evalunción donde aparece m11s clarnmente, )"a que enuncia -

que "la cvnluacllin f'!.ff un proceso inherente .11 de enHeñan::a-aprP._!!. 

di.7.nje que permite verificar en qu(. ml•dul."'t lograron los ob-

jetivos med1nnte las .1ctívid;tden de aprentfizaje promovid;as por 

el mnestro, a la que hace poHihle aprcciar la eficacia dr -

los procedimientos uti 1 izndos ,,Jt., ."'tdem5s de que"' este proceso 

estfi i'ntimamente ligado .n ia drter11dnac1ón tic objetiven, p1u•st.o 

que en ellil se proponen conducta.!! detertoinadns y la ev.1luación 

investign Ri se t1nn logrado o no esa!! cond11ct.in .,lS. 

Visualizada así ia "ev.'l1Uaci0n" dentro del sistema formaJ, 

constituye más que una medición de las conduct."ls in<"orporndas -

por el alumno 11 su esquema yn catnblccido; y .1 lil vez, ln tan 

fomentada educaciUn ínteRrnl pnsn hn convertirse en una educn-

ciOn que sólo ha de servir a los intereses de la clase en el -

poder, en tanto que ha de difundir la eficiencia y los patronee 

14. SEP. Op. Cit •• p. lJH,{subrnyiuJo nuestro) 

15. Ibidcm, (subrayado nuestro) 
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de conducta a lograr, y no ln comprcnai6n del conocimiento que 

pud1ern posibilitar la transformación de ln rt•nlídild. 

En estas circunatnnciae y n pesnr tlc que He estnhlc:r.cil que --

"Ja cvaluaciGn no es rcaponsnbilídnd exclusiva del m.1(.•stro. 

debe compnrtirln con los alumnus, fomentando In nutocvnlu;1ción 

que permite nl educando observar en forma objetiva HU pror,rf!

so 1116 , es el docente qui.en finnlmente catnolece t•l cl"imo, el -

para qué, y el qué evaluar; dcjHndo nJ margen la po111ble part..!_ 

cipnción del alumno en este elemento de] proceso E - A. tnmb1Cn, 

Ante esta situaciOn, ln evaluación pnsn n convertirse en medi-

ción, comprobaeJ.Ón y veritíenei6n e.le aprendi:tajes fragmentados, 

memor1'.aticon, nl.ejados de 1n realidad, etc~. por lo que la --

"evaluación" de rier un elemento que ayudase nl a1umno a mejo-

riir su aprendizaje se convierte en un elemento hliNico parn la 

rcp"roducción de conductas yn estnblecic.lns, y, las cunles el -

docente ha de verificar. 

Ahora bien, para renlJ.znr la veri.flcaeiún de aprendizajes. si! 

implementan una serie de instrumentos y prácticas c¡uc se der..!_ 

de la mism11 tecnoloRÍa educativn, npnrccen ns1 los cx5me-

ol>jetlvas, ln partlcipaclón y trabnjo en clase, .La asisten. 

cia y puntualidad. etc., como elementos para real.izar la - - -

16. lb1dcm. 
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"evnluaciún" del educando, nd!lni<1 q111! no se nJcjar!I de la concel!. 

ci6n que de lo medible y lo ob::icrvnblc roaneja Ci!lta propuesta -

de ex(lansión y dominio socJ..11. 

Tomando en cuenta que en el nivel medio blieico. el alumno ha -

de establl!!CCr relación con doce o1rnfgnatur'"' (en el pllln por --

a:dgnaturas) u en el pian por i'irens de conoclmien-

to), y de ncuerdo con ln posiciGn dr la tccnología educativa -

que planten que "la forma de evaluar, entoncen está 1mp1fcita 

en los objetivos prop11ento!l 1117 , debler.-1n ('Xistir doce u ocho 

formns diferentes de "cv.1Juar" al f.'ducando; pero esta situación 

no se implementa re;1lmente, ya que finalmente el docente no --

ree.liz., una evaluación acorde,, flU tn1Jtf"ria, sino que sblo RC -

enfocn a Jn realización de exánrenes ohjetiVOfl dejando a un ln-

do la complejidad, ta integraci6n de loa contenidos y S\I pos!. 

ble relación con l.'t realidad del rduc;indo. ror lo t.1nto " la 

evaluación" cumple sólo la funcI6n de verif1cación y comproba-

ción dí! conocimientos y con ello el logro de los objetivos y -

la modif.icnci6n de la conducta• y fomentando l.1 reproducci6n -

de rolefl tr.'tdic:ionalcs clel alumno y del docente en j,, educ,'tciOn. 

Han dP Jo plnnte01do anluriormento. no s6lo culpable el docen 

te, ya que desd(! el mismo discurso oficial di.funde 111 pr.'ictica 

17. lb1d •• fl• 102. 
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de exlir:acnes objetivos para J..a com¡u:obac.i.Bn de los 11prcndi7.11je11 

cual fuere e1 4ren o aslgnat~ra de estudio. ya que se pln~ 

tea "tutra evaluar conocimientos se hace uso de loe difeTcntes -

tipofl de pruebas objet:í.vas que oe conocen •• 18 , ndemlis de q\IC 

f>coi:ao en la prllctica,tales tEcnicas s6lo nos proporcionan o:l¡;u--

nos aspectos observablen del objetivo señalado, loR datos deben 

apreciarse med111nte el empleo de csea.11\S nurni!ricas, v;t-ilficn.s o 

descriptivas 1119 , de r¡ue ee hnble del uao de ln Erntndíat.iea. 

Aparece entonces, una "evaluací.t1n" que hll de propicior la ruisrna 

reproducci6n de roles educativos, que si bien comparte rnagot1 -

con la "nuevn" propuesta educnt::iva, no supera lns concepciones -

tradicionales que de ella ac· C.en!nn y se reallzobnn. 

La evnlurteiün corno ein6nimo de ruedic,iéin acorren no s6lo la Te• 

producciéin de los roles tradicionales en educnción, sino que f.s?_ 

mentn la conservación de los mismos rasgo11 en el proceso E - A; 

esto es, la paaividnd del alumno, la auton.dacl del docente, Ja 

fraginentac:ii5n del conocimiento, la incongruencia estudio - rea-

l1dad, etc •• 

ABÍ la educación aparece como un proceso, sino como ln trlln.!. 

misiéin de saberse que ha de memori:.:ar el Al1unno parA que d\irnnte 

18. lbid., p~ 227 

19. lbideru. 
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lo "cvalu11cíl5n" los repita como a.lgo ·alelado y sin oentido, Por 

lo que, lo que "cvolün" no en la nprehene ión .de loR conoci-

mientas, ni cnso 111 conducta planeada. ni el grado de --

comprenflión loo nprendlznje11, etc., Aino l• capac1d.n.d 

rtntica que el educ11ndo posee. 

Bajo este pnnornmn, ln llvnlunción pasa de oer un proceso inte-

Rrl11, dinl'ímico. continuo, enfoc:ndo n. establecer el poder de --

trnelndnr y nplicnr eaoe aprendlznjf!R ndquiridon en eu reftli--

dad eoc1nl; n ser uno medición para otor~nr una cali[iceci6n -

lsímbolo que cunntificn los logros de un aprendizaje) que· ha -

de poseer valor de mercanc'Io dentro del 1l1Crc:ado de trabajo, y 

que esta nsiRnación de C'nlificnci6n nerfi ln que [acilitorá o -

di[icultnrií ou aelecci6n dentro de este merc:ndo. De oh! que -

no sólo es la pose11ión de documentoa, Rino que éste debe rcpo..!. 

tar calificación nlt.a, lo que [inalt11ente repercutirá para 

que el alumno se intereoe mlia por c.nlif1caci6n que poC' 111 -

adquisic16n de los aprendl.zlljes y vincul11cibn con la reali-

dad. 

Lo ''evnluoción'' aparece enconccs como un elemento que e&lo ha 

de cumplir funciones vá1ida11 pare le carea admini.etrativa, pa-

el mercado de trabnjo, para la selecc16n de la [uerza de -

crnbajo, etc., mii.e no porn valorar el proceso de E - A dentro 

de la educación formol, plaamíindoee entonces que la "evalua--

ci6n 11
, ae1 realizado no muestra el Rrado de comprensión de --

los conocimientos, ni reporta el desempeño que cado estudiante 

reolizli en el transcurso del. proceso de E - A. 
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6. 2 La evaluaci6n en eJ. sistema abierto, Conccptunlizaci6n y CnrnE 

ter!sticns. 

AeS: como en el sistema .formal se l'!stableció totln una formn de -

"evaluación" que se propon!a estuviera acorde con las reformas 

establccidae en el proceso de E - A en_ su nivel medio blieico. 

EJ. aistema de educac16n Abierta nivel secundaria hab!a -

de contemplar una forma do evaluación (qut" como se revie6 en -

cap!tulos anter!orea, hAbr1:a tic e11stent11rfle en las c11racter:f11t_!. 

ene "metodológicas" implementadas pnra este eintema), y que por 

lo tanto habr!a de partir de lae miemos baaeo que el niritemn --

formal, esto es la tccnologla educativa. 

Si bien ce cierto que, en el sistema formal, la implemcntaci6n 

de la tecnología educativn no llegó a una situación tan marca-

da, es en el SEA donde se ndvicrte una penetración más profun-

da y aevern, cuyo claro ejemplo es la uti1izaci6n de disposit..!. 

vos computarizadoe en la "evaluación" y que es renpaldado por 

el mismo discurso. que di6 pie a la Ley Nacional de Educación -

parA Adultos, 3'-8 que se catablec!a " ln cvaluac.ión ••• llevada 

a cabo por med1os electrónicos que habrii.n de cnlificar las pru_!! 

has que en un momento determinado se env!en con motivo de loo -

exámenes "
2 º· 

20. SEP, Documentos sobre la Ley Nacional de Educaci6n para Adultos, 
p. 60. 
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La evaluación. transformada en una .niedíc.i.6n. comprobac16n y ve

rJ.ficaclón de conoclnilentos. se ve apoyada no 11Glo por el dlocu.!, 

so oficial, sino que en el nivel de los hechos es donde se apr.!. 

cia este rasgo en forma miie palpable; ya que. el medin por excr 

lencJa par .. ''evaluar" 111 nlumno non los exñnienrn objetivos 1011 

cuales, si bien se pretendía fueran "elaborndon por distinp;ui--

dos maeet~ot1 y especialletas, de forma tnl r¡ue una prueba dete.!. 

minada conate de diferentes reactivos permnnentemente "
21 , y 

además debieran compartir los rangofl 11ue p11.r11 su t"labornciOn --

proponía la tecnología educativa, pasaron a ser un inetrumento 

que se alejó de loa objetivos que para Cl hab!an sido planeados 

por esta propuesta educal.iv11. 

Así loe exiicu?nes lejos de cumpll.r su función evaluativa e ínfo.!.. 

mativn y de ser aencl.llon y sin datos innecesarios llegan a ed! 

ficarse instrumento donde existen errores desde la. re-

dncciOn hasta la falta dt.! vinculncibn, con el Objeto 11ue se pr~ 

tende "evaluar", convirtiéndose entonces en un filtro por el --

que sólo 1os " más aptoo" podrán atravesar. 

Ante esta situación de 1.ll "evaluación" en el SEA, efl que se - -

plantean una serie de elementos y carncter1eticas que habrían -

de ayudar a dar una pretendida cientificidad a este elemento, -

Z~l• lbid. • p. b.l 
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tal es el caso que ee cdif.lque toda una plnnenci6n de un cequl!-

general del eletoma por computndoro que hn de guiar 111 pue_!!. 

tn en pr:ictlcn dt' este t11odc10 de "cvnlunc:Jfin". 

El esquema general del sistema por computadora encnblccin loo-

siguienc.es actividades encnminndan porn hacer de la 11 l'vnluncilln 11 

sistema objetivo, e!lc:az y justo que permitiera identificar 

el p¡rado dn aprovec:h11miento a los uuuarios.,, de carácter form!!. 

tivo referido o un criterio y no de c:arJictcr selectivo referido 

norma "
22 ; dichas oct1vidadce 

- .,. Aniil.ieie de planee y materiales de eetudio. 

Elnboraci6n del plan de prueba y de loe reactivos. 

Codi fícnción de reactivos y nlmocenamientos de los miemoe en 

un diapositiva especial de ln computadora (banco de reac:ti--

vos) • 

Selecci6n aleat.orin de reactivos contenidos en el banco. de 

acuerdo a una tabla de eepccificnciones paro enenmblar el --

exámcn. 

Edición preliminar del exñmen. 

Revi.oi6n del ex1imen por especialistas 1123 

22. INEA, Memoria de la reunJ.Sn del grupo de trabajo correspondiente 
al tema: Educaci6n de adultos, P• 7';1, 

23. Unidad de Comunicacibn Soclal, Banco de reoctivoe por computado 
-~~EA, p. 8 
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Contemplada en eota forma, la evaluación cae. en una sltuoci6n -

mecanizada y eistemntlzada que propicio que el educando pase • 

ser un eujeto ocrl.'tico, eiRtemít.tico, que adr¡ulridi el aprendiz~ 

je,no a través de unn vinifln autod!dactn, sJ.no de unn vlrn.ón -

memortet:icn, en tanto tte le e:xlgirli el dato. n(Ímero. etc., exacto. 

As!, si bien oe reconoce en primer momento que el SEA hnhr1n. 

de poseer pnr~metroe ajenos al Rietemn formal en 011 proceeo de 

aprendlznje y por lo tnnto en eu "evnluacl6n 11
, finalmente se -

una Rituaci.Sn eemejante al sistema formal, sólo que aqu:í 

el que califica las pruebas objetivas no es el asesor, ni el --

grupo de especialistas, sino un sistema computariza.do que s6lo 

habrfl de dar un nGmrro aJ grado de memorizacl6n que logr& el --

adulto. Por ello loB rasgos "metodoJ.Ógicoa" de"l ~EA 0 no ae ret.2 

man en el momento de la "evoluaci6n". esto es, toma en co!!. 

eideraciOn las carncter!nticas que d1ferenc1an at adulto d~l 

.adolescente, lo heterop;eneidad Rocioculturn.l y econ6mica de la -

poblaci.ón atendida, los prop6sitos qut? para ellos representa la 

educac16n y lo diversidad de loo condiciones en que cada adulto 

efectGa el proceso. 

De esta forma, lo "evaJ.uaci6n" no es más que un elemento donde 

confluyt?n una serie de deficiencias arrastradas a lo largo de -

la aucoenseñanz.a, de lnn czarttctl"r!!lticn!'I f'T'Opins dP una imple--

mentac10n inadecuada del propio SEA; y al mismo tiempo un sitio 

donde inciden los intereses de una clase en el poder que prete.!!_ 

de ln reproducci6n del sistema al contemplar los exámenes como 

un mecanismo de control. 
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AaS: 111 "evnluaclti"" apa:rece como un elemento que ha de med1C' -

el grado Ja mecani~nc.H;n y mot11or!zllciñn de ''nprendi::nje" nlej~ 

dos do1 desempeño de actividad productiv.11. 0 en t1111to que c_e 

ha estntdecido ln relacián etiuc:ae16n .. actividad rrod\i_E 

ti va, sólo da en e1 plnno de pernilt1r que ~n !IUH centros -

de trabnjo ineta1en c!rculos de estudio, 

Para pontusli~Ar lo hants aqui el!ñnlado, prea~ntamos en el s..!_ 

guientn cuadro loa 1!1ementos UiRnificnt.ivoa de ambns prictican 

evaluativas~ lo. cual fin.e lmentc ha de mostrar ln contrndicciOn 

inicial de donde t1urgi6 nuestro objeto de estudio. esto es el 

de carecer de una forma ~spec!flca y n~orde pnra evaluar a loa 

educ:andos del Sl:!A, que t:ctomará' ln "inctodolog1a" de aprendl.z._! 

Je, la d.ivernldad de contextos, y al adulto mismo. 
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CUADRO COMPARATIVO D~l. 'IlPO DE "i!.VAl.UACION" f.MPLF.ADA F.N t;l, 

SlSTf..MA FORMAL Y El, SlSTF.H/\ ARlf.RTO 

51 STEMA fORMAl. 

l. Evaluecion enmarcnde por 

los principios de la te~ 

nolo~ta educnt Lvn. 

2. 11 Evnlunción11 concebida -

como un pToceeo que per

mite veri[icar el 101tro 

de objetivoe conductun-

lee planteados al inicio 

del proceso de E - /l. 

3. "Evaluación" que dcriv3 

una autoevaluación P.!! 
ra compartir eete proce

eo con 1011 nlumnos. 

4. Exámenes objetivos como 

uno de los elementoe pa

re realizar le 11 evalua-

ción11 y acre.Jitación de -

los alumnos, 

5. "Evaluación" con funciones 

vñlidns de carácter adml-

nistrntivo, 

S lSTf.HA ARlF.RTO 

1, Evn'.l.uación reaJl~ada n par

t1T dr tos prLnc1pio8 de la 

tccnologtn educativa, 

2, "EvaluacLÓn", como un proc.!. 

que permita ldcnti[icar

ee el gri\do de 11provechamie.,!!. 

to en 't'e1ncihn a lo progra-

mndo. 

'.l. f.lementoa de autoevaluaci6n 

en loe libros que permitan

al adulto verificar por st 
mismos el loKro en sus "apTe.!!. 

diz,i.j ea". 

4. Exámenes objetivos como la

Gnicn forma para realizar la 

"evaluación" y acredi'taci6n 

de loa nlumnos. 

s. Util1-zación de dispositivos 

co111putarizadoe en la calif!. 

cn.ci6n de loe e~iimenes obj~ 

tivos. 

6. "Evaluoci6n" con [ines de -

acreditación y certificaci6n 

de estudios. 

Con base en lo ante't'ior. es que (inaim('nte esta semejanza entre 

la príictica de la "evaluaci6n 11 efectuada en el :iEA y en el sts

temn formal es mfie que el producto de la deformoci6n que ha 

venido sufriendo el SEA, y que v1ene a oe't' el reflejo de la i.!!. 

cursi6n de ciertas prlicticas tradicionales como: La trasmisi6n 



de informnci5n verl>alistn, el autorJ.taJ:'J.smo, y principalmente -

el que otros deci.dnn lo que debe i:uiber 6 saber hacer el alumno 

dentro de este aietema, <!ato eo ln " aceptnc:t.6n de jernrquíae, 

oujecibn a lno dlcipJ.inno y nl orden formal, de!tvnlori:t.1tción -

de la experiencia y el. inter6o proplo, que subordinan n un en-

her programado por otras y oc prerienta como el ttnico válido.,, 

e integración a formas de evaluaci6n que premian la capacidad 

de cumplir inotruccianef' y repetir in[ormaciGn, competencia por 

retribución (cnlificaciones), ctc, 112 .li. Adcmils de que finaliru.i.!!. 

te en ambos tipas de práct1cno "evnluativne" ésto se traduce -

una medición y calificocibn de aprendizajes frnp;mentadoa, 

donde no se re tornan ni loo rasgos de 1 proceso de E - A tan - -

11 diferentee" en cada sistema educativo: ni el tipo de poblacii5n 

al que cst6. dirigido; ni el esfuerzo que unn pr1icticn educativo 

reprcsenta para rl adolef!cente ó adulto: y, que reflejen en Gl-

tima instancia contradicciones con ln pol'iticn y proyecto cduc_! 

tivo del que surgieron. 

Asi el grado de enología entre nmbos eistemnn es significativo 

y sólo ee diferenc!an en 1os formatos empleados y en el momento 

de revisor el eximen realizado. un t.ant.o que es i:?l SEA donrl" 

la mecanización y Ristcmntiznct6n lleg~n 

24. Olac Fuentes Molinar, ~ducnciDn. estado 
u. 

extremo - -

sociedad en México. p. 
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al lmpleuientnr el UBo de <lispoR1tivos co1:1putnri.i:ndoe para tol 

fin, y que carrespondt!n con unn .. evaluncl5n·· y11 planendA para 

que sclll) "los máe apt1:1s 10 puednn acreditar. 

En consecuenc:in, se pu~de establec:·~r que en el SEA y en el si.!. 

temu formal existen no sñlo rnsgo9 similares rn ~u prhcticn de 

"evaluncibn"• sino conceptos idénticos; en tnnto que i,mboa al 

dl!eprehderse de una pol1t:lcl\ del totado, l!Bt.«n cr:it11partiendo -

una eltunc16n de ttupervu~16n, control y ví~llanc:i11 orientadas 

a que prcvnlexcn el elatemn, y donde finn.ltnent.e lo educativo -

queda re1e~n.do ante lo econ6mlco y lo polftico, 

As! mismo, ~etablcce que la 1'evnluac1Gn'' Implementada en --

cualquiera de lon s!ateml\lfl educ:ativne del p11!s no busca otra -

cosa ,mus qul! la de otorgar unn nota q_ue no representa lo que -

el sujeto realmente aprendiG. ni c:Gmo 10 apTende, sino que - -

posee un valor de mercado que facilita'l'tn su s"ll!c:c.iOn en la -

!uer%n de trabajo~ mñs no .su "movilidad oocial". 

Ln cval.uac:iOn. entonces. lejos de ner un proceso integrnl, din! 

mico, continuo que propicie ln reflexión y 111. cr"Íticn de lo --

aprendido~ se convierte en otro clCrnl'n.to al Rervicio del E.stn-

do y de los lntereoee de 111 el.ase en el f'Oder. 

As1 pues y para reafirmar lo qtJl' entre !1'.neae •e- p\a•1"C1 en este 

capítulo; esto en• el concepto de evaluación traducido en med.!_ 

ción. la faltn de relnci6n entre pdict.ica& educativas (aprend_! 

zaje - evnluaciún), ~enctivos objetivos que exigen m~s el dato 
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exncto,que la re!J.e,x16n y crítica, .incongruc:ncin entre nutoeva 

luaci6n - evnl.unción f1nal. y formnl, etc., pnonrcmoo en el si

guiente capltulo a realizar un anlilisiD de los tipos y formas 

de evnlunci6n empleados en el Sistema de Educación Abierta. 



7. UN ANkLISIS DE t.os INSTRUHEN'l"OS DE EVALUl\CION DEL 

SISTEMA DE EDUC.a.CION ABIER'l'A ,a. NIVEL SECUNDl\RI.a. 

7. \ De los libros 

7. 2 De los exámenes 

1. 2. 1 Parcial 

7. 2. 2 De área 

7. 2. 3 De grado 

1. 2. 4 De nivel 
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UN ANALISIS DE LOS lNSTRUMENTOS DF. EVALUACLON DF.L SISTEMA 

DE f.DUCAC10N Alll~RTA A NlVEL SEt.:utHlARlA 

Una vez que hemos revisado .tna bneee R,eneralee de nuentro objeto de 

estudio, que comprenden no e61o nJ. objeto mismo, sino t11.mbiF.n o.lgu-

antecedrntee generales sobre econom!n, pa11ticn y t1ocicdnd en -

lne dt!cndaG de l9b0 y 1970; y de hllbl.'r recuperado, al m1omo tiempo, 

algunoe clc111entoe que sobre la evaluación se mancjnn tanto en el --

eiBtC!mn formal como en el sistcrnn de educación abierta (SEA), hnbr~ 

moa de preecntnr un nnfillsis de los instrumentan de cvnlunci6n 1 que 

se uti.lizan a nivel secund11rin para cnlificar
2 

/\ los alumnos incer-

tos en este sistema. Este nná)iHiH estnrli. rcRpnldado por ln teoría 

Soci.opolíticn de la Educnci6n (Cfr. Cnp. 1), que completndn con lne 

tesis que sobre evaluación plnnten AnF;el Dinz: 1\orrign. han de brin-

darnos ejes orientadores pnTn la crít.icn y explicsc!c'Sn que renl_i. 

zarli en torno a los instrumentos de evalunci6n con que pretende 

"evaluar" en el S!:.:A a los n1lultos 3 inccrtou en este t1latemn. 

1. Para efectos de eate trabajo,empleamos el tErmino instrumentos -
de evnluaci6n como el medio (exti.men, prueba, etc.) que se dirige 
a cuant.iticnr 1oe logros d~ un aprendizaje. 

2. En este capitulo, la calificacif:Jn hace ref«!rencin o1 manejo de -
escalas y nGmeroe a loe que loa alumnoe y la eociedad otorgan un 
volar t1po mercanc'l'.a. 

3. Como se revis6 en cap'ít:ulos anteriores, el SEA fue creado pBT'B -
atender lna necesidades educativas de loe ndul tos que por alf;una 
rnz6n, no concluyeron ~\IR estudios. En el SEA, un adulto es equ_s 
lla persona mayor de 15 años. 
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Como un primer paso para la rcalizacibn de este anilieis. fue neces~ 

rio acercarnos a 1.rin Tesin que sobre evaluac16n planten D!az Barr.iga
4 

en tnnto que a partir de éstao, ne hnbrla de poseer el respaldo teó-

rico para el nniilinin de loe clementon c1tndon y al miarno tiempo ac 

h.rihr:tn de contar con una posturn en torno n la evnluncifin. LAs Trsi!I 

que han de orientnr este análisis eon: 

11 Ja. Tesis: La cva1uaci6n es una actividad social. 

l) r.l objeto dl' P.VaJuitción t>st1i lncerto E>n lo soc1al, por tanto, 

debe ser tratado en las llamadas ciencias humanas. 

2J La cvnJunción es una actividad socia.lmcnte dcterminndn" 5 • 

" 2a. Tesis: EJ discureo actual •te ln evaluación ne fundamenta en la 

teoría de la medición, lo que impide 1?1 desarroJlo de una tcor1a -

de Ja ev11luac1fin. 

n) El discurso actual de ln cvnluftcitln se fundamenta en la teo-

ría de In medición: es en la medición donde se encuentra la 

propuestn centrnl pnrn realizar la evaluación, por lo que --

este discurso manlfiestn c.larne vinculaciones con el conduc-

tiemo y con ln concepción de ciencia del pos1 civismo. 

b) La incorpornc.i6n de la teoria de la medición en la evaluaci6n. 

impido que se deonrrolle una teorS:a de la evalunci6n en tanto 

que este discurso no nbarr¡ue la construcción de su objeto de 

4. V~ase Did5ctica y Currículum. Angel DÍnz ílnrrign. Ed. Nuevo Har, -
Cap. V. 

5, Angel D1az Barriga. Didíicticn y Curriculu111, p. 102 
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~etud.i.o, esto es, el estado del proceso del nprend:ll"!nje dr -

sujeto " 6 , 

En1azndn a estas tesis, oc cone.idera n la evnlunci6n como .. referldn -

al estlldio de las condicionen que afectaron el proceoo del 1tprend1Z,! 

je. a lne mancrns como Este se orig.inG, a1 estudio de aquellos nprc_!! 

dizajes que, no estando previstos currlculamentl", ocurrlernn en el -

proceso grupnJ., en un Jntento por comprender el proceso rc.lucntivo" 7 

Un segundo paso para este análisis, fue el llrvnr n cabo ln rccopi-

laci6n del mnterlol sobre el cual hnbr!o de girRr el mismoo y loa -

cuales fueront 

a) Paquete de 2U libros de texto del nivel secundaria del St::A -

que comprende !as cuntro"'arcas" tic conocimientoH; F.spañol, -

Hatemí'itlcas, Ciencias Naturalen )' <.:icnclos Sociales. 

b) 2 programas de estudio; el correspondiente nl primer grndo -

y el correspondiente al BCRUndo grado, 

6. Ibid., p. 109 

7. lbl.d., p, 55 

H. Como se recordará, 1a orgnnlzaci6n curricular del SEA, se preten 
d!a fuera por Sreas de estudio, s!n embnrgo en el nivel de los ~e 
ch os, fue poco a poco reeraplnz.adn por la organ:i zac:ión curricular
por asignaturas, 
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e) 4 gu!as de eetud!o 9 • corretqrnndlcntee al tercer Rrndo. 

d) •cxñmcnee utiliz11doe por el Instituto Nacionn). para la Edu-

cacibn de loe Adultos (INEJ\); uno de nivel• uno de global 

!lrea 0 uno de global grado y uno parcinl 0 para rea.li%Br la 

"evalu11ción" y acred!taciGn final. 

Ahora bien, el 11ntilinis oe cstructurO hacia clo!'I nspectoa: un anlili-

ele de lon eepacioo autoev11lu11tivon de loe libran de texto; y 

anlilioin de los inntrumentos de evalunciOn flnnl (e:xJimenlllB}, Se es 

tructuró hacin eotntJ don fortnns por la" ra7.onl"R !'l;IP,tdentl'!n: 

l. F.n tnntu ~e dec:!n qui' Rrnn pnl'"t:(' dr lll pobl11cltln inct"rtn. -

el SEA, no perse~uia " la ocreditnci5n de conocimientos 

olno la formación pr.rmnncnte ulO (Cfr. Cap. IV)• fue que -

se prctcndi6 1nst1tuir dos formas de evnluación 11 ; la autE_ 

cveluaci6n
12 

que habr1a de aparr"cer dentro de loe 1 ibron -

9. Cabe eeñnlar la carencia y i=onfuslón que desde el SEA ne estable 
ce en relncl.Ón a este elemento, en tanto no ee poseen proRramns
para el tercer grado; y, lnn guias de estudio constituyen por los 
elementos que contemplan un programa desde ln postura de la Tec
noloRr" Educativa, 

10. CEMPAE 0 l.oc. Cit.• Cap. IV 

11. La evalu.ttcJ.Ón entendida como la comprobacitln y verificacl.On de -
loa conocl.mientoe obtenidon, dende el SEA, 

12. Autoevalunción, conceptuali%ada por el SEA, como "la valoracit:in 
realizada por el propio individuo, de los resultados de su apren_ 
diz:aje, comparando loe objetivos propuestos con sus logroo 
lee", 
{Cfr. Cap, !V) 
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de cexto; y, la"'cvnluación'' y acJ:'cditnci&n formal que ha

brta du traducirse en acrcditnc.l6n1 J de conocimlentoo al -

utiliz:nrse exñmcnea objetiven, 

2, Debido n ln pretendida conexl6n entrti autoevalunci6n y --

"eva.LuaciÓn" y acredltacibn final, ya que 111 vnlorncif>n --

que ae renliz:n en 1ou llbroo de texto hnbr!a de dceempeñnr 

un papel ~le indicador ¡u1rn la preaentncilin de lo~ rx1irnenes 

finales, puesto que 4 trnvi?s de e1, el alumno snbrlÍ el do

mina14 6 no los conocimientos, ei ee encuentra prcpnrndo 15 

O no, pnrn presentar eue exSmencs flnnlea, etc .• 

J. Y, ne ha de dirigir hacin loe exiimcnee finnlee, en tanto -

que en e 1los e61o hnn de aparecer plasmados elementos -

que hnblnr~n de ln no comprensión du loe conocimientos, --

sino que, al mismo tiempo, hnn de ser el iiltimo obstliculo 

que el adulto aortcarll para adquirir el documento que leg!_ 

time sus conocimientos, y que hnn de poseer, ncsembe, 

valor dentro del mercado de trabajo. 

!.J. Para electos de este trabajo se entendern a lo ncrcditncibn como 
"la vcri[icnci6n de ciertos productos (o rceultndos) de nprendiz:a 
je, previstos curricuiarmente, que reflejan un mnnejo rn1nimo de-= 
cierta .informnción por pnrtf" dct estudiante", Angel D'(nz B. Didlic 
ticn y Curriculum, p. 55. --

14. ~ traducido en memoriznción tte conocimientos, 

1). Entendiéndose por preparado como poseedor de todos aquellos cono
cimientos lbíisic.os o no) que adquiri6 en forma mecánica y memori
zada para "vomitarla" cuando así lo solicita el exlimen final. 
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Al acercarnos al nnglieia de ln ''evnl~nci6n'' en el SEA, tuvi~oa que -

seguir dos cnminoe, el bien diferent:en, paralelos y dirip,!do11 hacia -

el mismo objetivo, Po'l" un lado el nnilirds de lo!I espacios nutoeva-

luatlvon que nparecen en Rlgunos de loR libroff, para ello [ue neces~ 

rio realizar el anflll8i9 de documentos y contenidos, ~oto dada 18 1!! 

portancia que podr1a tener el seguimiento de un ¡rea lo re[erente 

a la forma de prcsentftrse la autnevaluación, n lo lllrgo de loe tres 

Rradoe del nivel secundaria. Pudiendo, a 1a vez, obtener un panora-

que pudiera moatrnr el tipo Je i1UtOl"v:1lunclón que relllii:n el adu! 

to y la "ayuda'' que ésta generarla para el adulto en el momento de -

la 11 evAluacHin" y ncredlt11ci6n final. 

Y, por el otro lado, p¡1ra el análisia de los instrumentos de evalua-

cibn final del Sf.A, se estructuraron una serie de ejes orientadores -

que habr1nn de anular ln posible no representativi11ad de l.n "muestra". 

Lo anterior debido a que loe inntrumcntoe de evnl1111ción final del Sl'.A 

fueron adquiridos ayuda de l n Deler,aci6n Iztapalapa Norte y Dele-

gaci6n lztapalapn Sur del INf.A, quienes nos p't'oporcionarc>n los ex1ime

ncs que se aplican pa't'a realii:nr la acreditación y cert1(icac16n16 de 

estudios. Ante eetn situnci6n, la elección de los exámenes estovo 

condicionada hacia aquellos qt1~ faciJ.lta't'on- Sin embargo, et. ca!!! 

prende laa d1fercntee formas cn que se realiza. 

16. t~n certirlcac.160 1 considerada como aquella prlictica educativa en
caminada a otor~ar el documento legitimador dc conoctmientoe y -
que posee !ntricamente un valor de mercado. 



Loo ejes que serán retomndos durnntc el a11lilislo de loe instrumentos 

de evaluaci.ón son loe siguientes: 

I. Oaton de JdentificnciGn. 

1, Aren, 

2, Nivel. 

:J, Grado, 

~. Clave, 

5. Tipo de ex5men 

Il. Datos para el anfillsis, 

l. Es indicador 17 prec.100 0 de lo parti.cuJor .11. lo RCncrnl. 

2, Vfnculo del re;1ct:lvo 18 con lon objetivos del progTnma., 

3. Vfnculo del reactivo con el contenido genernl
19 

manejado 

en el libro de texto, 

Ja. EvalGa los contenidos bbsicos 20 y no loe necundor.1ou 21 • 

17. El término 1nd1cador ec emplea como oeñnl o guín dentro de algun-
elemento, 

18. Desde el punto de vista de la TE. un~. es considerado C.2, 
mo una 1nstnncin o aapecto elemental que se consigna en une prue
ba. y que eetí'i diseñado para provocar una reepueetn objetiva de -
parte del nlumno, Véaee: Enfoques y principios t:eóricoe de ln eva
luacibn, Fernando Carreña, Ed, Trillas p. 69. 

19, Un contenido general. es nquel aprendizaje que propic!n la comprensión de un -
nector de la realidad. en torno Al cual, el f!;ren de conocimiento se encuentra 
relacionada. y posibilitnrti con otrae 5reas una compreneHln total de la reali
dad. 

2U. Contenidos blislcos, coneiderados como 11nquel1os aprendizajes que se dan con -
cierto grado de 1ntegraci6n en todos los niveles de la conducta humana: tiren -
de la mente, úrea del cuerpo, y del mundo externo". Vi!aee: Didáctica y Curric.!! 
lwa, P• J5 

21, Contenidos necund.11.rios, J.os considerru:nns como aquellos nprendizajes que se di 
riR,en a un sólo nivel de la conducta humana. -
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Jb. Se relacJ.onn con .lne expc.r.iencii1B de 1tprendiz11j e
22 

.y 

lae circunatnnclan de ln - 2:J ensennnza 

4. Grado de ambiguedad en cnda react1vo,tanto en la forma de-

abordar el contenido, como 111 forran en que hn de 11er cal!-

f !cada. 

4a. Manejo de la clnridnd y concrenión l"11 la formulación 

de los renctlvon y en 1n11 lnstrucci.ones. 

4h, t:s fácil de aplicar, corrl"~ir y cnlificar. 

4c, Es adecuado el nrimero de renctivos para cada e:xlímen. 

5, 'fipo de realidad que es tlí mnnej ando. 

6. Cn¡1acidnd cognitiva que se esLii desarrollando, 

Sin embargo y dado C"l número de renctivos que comprende cada tino de --

los instrumentos de evaluación (l'nrcia1 4U, Global Aren 50, Clobal Cri! 

do 80, Y• lilobnl Nivel l.lO); se 1u1ce necesario tomar una "muestra" 

preoentacivn de react1vos ¡1ara realizar eAte nníÍliRiA. raro ello, y -

con base en la elccc16n de un número cualquiera (menor que 10) • por --

22, Recordemos que el tf!rniino experiencins de apr€'ndizaje, desde el -
punto de vistn de ln TE, se aplica a todas nquell&&!i oct1.vidade9 -
que debe ejercit.nr o vivir el alumno parit adquirir un conocimiento. 
Véase: Enfoque9 ••• 

23. t.aa circunstanc1as de la e1u~eñiinz:a hnn de hncer referencia a todos 
aquellos nspect.on e:xternos que influyen durante el proceao de apre.!! 
dizoje y que ademtle lo n(ectnn, 
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parte del investigador oc cst.1.rn6 que los reactivos con los cuales re!_ 

lizar e 1 nn5lisie, eer1an aquellos que rn eu GJ.tlma ci.fra ea tuvieron 

marcadoa con el nGmero 11 3". Cnbe señalar que el nniíl!Hio se centrarli 

en aspectos propios de ln construcci6n del renctlvo; esto ce, conteo,! 

dos, objetiven a que hncc referencia, experiencias de nprendiznjc, --

etc.• mas que el nGmcro por el que fue elt!glda, ya que no fue mfie que 

un elemento que ayudó en la obtcnci6n dr Ja "muentrn" n trnbnjnr. En 

coneccuenc1n se puede establecer que e:xistirll unn ruptura a nivel de 

lo cualitativo y no de lo cuantitnt1vo, y que eJ. nCimero no serli únl.c!!_ 

mente lo rcprcecntat1vo, sino aún mlla el anlt1isis rcnJ.izedo. 

Con base en lo anterior, ea a travl-s de estas dos formes de nnáliaie -

(en le aut.oevnluaci6n y en la "cvnlunc10n 11 final y tormal' que se po-

drá estabJ.ecer final-mente el concepto y el pnpel que desempeñn l.n 11 eV.!!_ 

J.uación" y con ella los inet.rumen1.:oa de 11 evalunc.i6n" ln acredita.--

ci6n y cert.1 [icac16n de estudios, en primer plano; y far-

de control y dominio social donde hn de dcetncnr ln aclecci6n de -

la [uerza de trabajo, en un segundo plano. Eet.n s1.t.uaci6n de cent.rol 

y domin1.o socia.l en tant:o que " la. wlsrna nocictlnfl refuerza eatns def,i 

cienciaa nl convert:irsc en coneumidora de loa reeultndoe de este pro-

ceao \evalunci6n' que, dominnndo aJ. sistema educativo, es empleado -

por patrones y empJ.cndoree como JDcdios pnra ln eelecc16n de eu fuerza 

de trabnjo"i 4 , de ahí que no se pueda. negar el carácter social que prevals 

ce en la cvnlunci8n. 

24. Angel Diaz Barriga, Op, Cl.t., p.107 
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De esta manera, pasemos entonces n realizar ei An&lisls de lon ins-

trumentos de ev11luac:i.6n dei Sistema de F.duc:nc:lón Ahiertn ;1 nlvel s;. 

cunda ria. 

/,1 De loB I.ibrou, 

Como ne ha !'leña Lado en cnpltulns nntt!rtores (Cfr. Cap.4 y 5). 

los libros non conaidl'radotJ como elemento didlicti co pr1nct-

pal• y motor del SF.A 0 por lo que hnh'ian e1Jt1pulndo unn serle 

de parnmentros (Cfr. Cap. 4), a loo que se lll'b'Ín aju9tar su el.! 

boración; entre e1:1tou parl\metroa dratacan loa e!lpnclo!'I 

luativn.fl, tos cuales entnrínn orientados n dllr muestr11 del ava,n 

logrado por, el adulto, y n relacionarlo, ndemiis, con ln fo.!, 

de "evaluac16n" y acredit.nci(m [inal que h11hr1n c1e re-alizar 

para obtener un certificado de estudios, entre otras funcloneR. 

Sin embargo, estos l'Upacio!'I autoevatuativos 1n11niílestnn uno se 

rie de contr11dicciones qui! van desde ln incongruencia entre 

instrumentos 1ir "ev•1luaci6n" empleados en estos espacios, en -

re l <tcl.Ón lon emplcndo!'I !a 11 ev11luaciún" Final y formal, -

hasta la c."'trencln de cllon algunos libro:J del Stc;A~ 

cuencia, al desaparecer o apnrccer dietoretonadoB loe eBpactoe 

aut.oevaluativos se eetli ncgnndo unn de !as funciones de este m!!. 

terial. esto es: el de propici.'1r el interéa cn el adulto para -

un aprendizaje aut6nomo
25

• 

25. Recordemos que ln base fundamental del .SEA, es el nutodidacf.J.ti1no, por lo que 
finallllente las asesorías, los libros de texto, lus apoyos audiovisuales ha-
br1'.nn de estar orientados hncia esta nut!vn visi.6n, Ast, se hnb1n de un apren 
dizalc autónomo en relaci6n a ln Ddquisición personal de conocimientos y act_! 
tudee, adquiridas mediante la autocnscñanzll del ndu1to. 
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Ae1 pueu • y parll <ncpli.cnr esta eJ..tuac:i6n • pnttemos n revisar los 

espacios nutoevaluativo11 que npnt"ecen en loti l.lbros dl! te,.;to,-

que como habtaniou. estn.blec.ido l'.!n capltulos nnteriorcn, eat:nr!nn 

distribu'Cdos de lo siR,uiente forvio: 

Español 

Hatetuliticn.o 

C. Naturn!ea 

c. Sociales 

G R A tJ O 
lo, 2o. Jo. 

Para nbordar loo c.ontcnldoR referentes .nl iÍr«!a de Español. ae -

estruc.turnron a«!io libros {dos pnra cndn grado)* por especial!~ 

tas 26 dentro del lirea. Estos 11.bros hnbrtan d(!, c:ontnr con aems. 

jante estructura y eatarfan npegadon nl modelo de la enseñanza 

progrAmado. 27 , por ello que. pose<in unn estructura riue pretendtn 

estar acorde con el.la. esto ee: 

26. Rceordetn0e que uno de los arttculos- de lu Ley Federa.! de E.ducaciSn ruu·n Adul
tos. eeñalaba que habr!n de contarse con especialistas pnTn la el.abaTnci.6n de 
libTOQ 0 d~ realizar .naeeoTÍea, etc:, •• Entre loo especialt.etas que contribuye
ron en la elnborac16n de loe libros del llre& de español encontramos e Heleno 
Berietáin Díar., José Tapia Zúñiga, cesar ltodt."í:~ue:z Cbieh11rro, Joeé Pns.:.ual -
Buxó y O't'roa. 

27. Cuando, hablamos de cnseñan~a programada, hac('mos referencia al proceso de -
aprendizaje realizado en forma individual, por el adulto y apegado n libros -
de texto programados que. emanan di? un progrmnn objetivo y c.on una m.eclinica -
rígida que impide la creatividad y comprenui6n en e! npTendizajc. 
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a) C1..1c.ntnn con se.in unidades dlll aprlllndi2:11ju:.!B, cada 

con objetivoB partt culnreu
29 

(por cnda u~J.d,,d) • y obj_!. 

tlvos espcc'f.fJco11
30 

(por cndn lecciÍln> qur entnbJ.ecen 

1o qur el alumno ha de loRrar n cnda JlRRO q11e d¡; dentro 

dc. su proceao de nutoaprendiznJe, y donde J.os ejercicios 

que aparecen al ftnal de cndn lección constituyen lon -

vcrificadoreR de rflfl !Jituación. 

b)" t-:n cada una de laH lecciones ~1e ,,bordan contenidos de -

Literatura, de GramStica 0 de Ortograf"Ía, y de Redacción; 

lo cual se prt>t:endía '1.llC. el alumno hnbr'!a de poseer 

1011 conocimientos necr.narios parn mejorar 14 habilidad 

para comunicarse y para expreaarHe mc.jor,n traví!s del -

lenguaje hablado y escrito. 

e) Al término de cadn lección, ésta que aborde canten_!:. 

dos espec'ríicoR 0 de cualquier parte sr. presentan ejercicios 

ohjetivos
31 

de lo inlormado. Loo ejercicios tienden B -

28. Se comuderR a 111 unidad de aprendizaje como el conjunto de contenidos y nct1-
vldades de nprendi2:Bjes orRnnlzmlas en torno a un eje central. 

29. Emanados de la TE, los objetivos pnrticulare s describen con precisión los ti
pos de co111porLwt1icnto que oe tle."t":\n lngrar con Pl estudio del contenido de la 
unidad e indican las c1rcum1tancias en que Jos mismos deben manifesta:rse. 

JO. Los objetivos espec1.'ficos hacen rrfPrencin a aspectos de la conductn del alu.:!! 
no claramente detcrmlnados. que sr espcrrnn de l!l como producto de un aprendi
zaje. 

31. llnblnmos de ejercicios objetivos, rn tanto no vnn mlis alHi. de la mcmorizaci6n, 
repetición y refenc1on de lnformacibn e:Kacta, y no propician y nyud3n a In -
comprensiOn deJ. contenido, 
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homogéneos a lo largo de los c.ontenidon eRpec.!Cicoe 

que c.onstltuyen e.ne.In parte del "iiren"; ento 

l. En el c.noo de literatura el tipo de ejercicio que se 

presenta al alumno llB cucst.lonarlo de re!!pueotn -

breve 32 que Re dirige a foraentar la "c.omprens!Gn" y 

11 aprec.ioc.iGn" del contenido; comprennión y aprcci.o--

ci6n que trnduce en .J.n Oberrvaci5n pn11iv11 d(!l con 

tenido y la re¡,etici6n de la frase escrita en p.ií-

ginae anteriores. por lo tnnto no se establecen 

conexionen can .ln renlid11d r¡ue habrían de propiciar 

comprensión. aprecincion y apJicablJidad real --

del contenido. 

'l. En el caso de loa c.oncenldoo Robre grnmlitica. éstos 

presenten con caract:errntlcne semejantes a lo lnE: 

go de los tres grados (Sel.IJ libros) y tienden 

de varios t.ipon. esto es: ejercicios de completnmie.!! 

t:o 33 • cuestionario tte reepucstn breve• y ejercicioa 

32. Es el ttpo de ejercicio 011jet!vo rn rl quP ln respuestn que se exige es solo 
una frase que no requiere mayor capacidad que ln de repetir lo presentado an 
teri.ormente, -

:n. t;e el tipo de ejerc1.cio objetivo en el que ae responde mediante una pnJ.nhrn. 
nümero, 6 símbolo preciso, por lo que la memoriz:nciOn vuelve n aparecer como 
la capacidad primord !al. 
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de renpuestil» pt1r pareu34, EP este caso. J..o:o1 e1er

ciclo11 St': d1r.igcn haC111 !OR D8peC't09 teÓr1C08 )' - -

"prlictlcoa" {ejemrlos) de los contl!'nidos gramatica,.. 

leB, a.et ha di'." aparecer ln 1't1pr1!-ma.cla de lo "pr.6ct..f. 

co" en tanto se preotende que n travc;e de elJ.oa {eje.,!! 

plou), el nlumnll Jngre RU "cot:tprcnoión" en ta infor-

mación presentada. 

Ahorn: blen, p.1rn reafirmar los contenidoa abordados 

cada lcccJon, npnreccn ejcrc:leioa Je resumen que 

son e!no un repaso sobre lo que se di6 a conocer, 

y que finndment<'. poslbilltaríi mlh1 una lbemoriz;ici6n -

de lo m5n importante a su conniderac:iOn (de los esp~ 

clnlistas), que una ''comprens16n'' de lo aprendido en 

t.orno n un, cr.\terio pro~do. 

Finalmente los "jerclcios sobre gramática, principaJ. 

mente loo qut< Rlrven a manera di!' ejempJos, t:ienen cg_ 

mo cnracteristJca reculinr. que se desprP.nden del --

concr.nido 11terario, y no se basan ni en lns expe-

r!encJ.ns 6 en 111 realidad laboral o social en Ja que 

3''- En este tipo de ejerdcJ.o objetivo. se presentan dos 6 ~ii.!l coJ.umnaa de pala
br4s, ~:imbolos. frnRes u oraeioneRi a las <JIJe el alumno deberá aaoc:fo.r o reld
cionar en función de In bnse que se hayn entttblecido en las inatrucdonea. que 
las preceden. por lo que. lo que se verifica no es la c:ornprensión de Jos eon._2 
cimientos, sino la cnpacidad de rel,'lc:ionar a través de una acción mecánica -
de.l alumno una situación de est<! tipo. 
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pe dcaenvl4e1ve el ndulto 1 ce rlecir. no pnrte1, de --

v1nculnci6n entre contenido y real1dad soc1ol -

que poo1bi11tnr!n una muyor comprt!nsiCin, y nplicnb! 

lidnd de J..os minmos pnrn unn re!leJtiÓn 1ógicn y ra

cional, 

As! 1 a pc-sar de- que se establece una rct.1.clón a nl-

vel de contenidos, éstoo no lle cjemplitl<"nn con 

pectas de ou entorno social, y caen por lo tanto en 

manejar una realidad estñticn y ho11ogénea pnra toda 

la poblnciGn incerta en el SEA. 

J. En el caso de loo contenidos nobrc ortoR,rnf!a, .lOR -

ejerc.lcios ohjetivoe que se implementan, vienen 11 -

reafirmar 1118 capacidad ce memor!ot lc/'lo y rl!petitivn!I 

en la adqu1aicii5n del nprendiznje, en tanto que al -

ecr de tipo de completamiento y de reepuestn breve, 

no exigen otra capacidad que la de repetir y dar una 

respuesta mecanizada; respuesta que se limita n col.!!, 

car slilo la Jetrs (consonantes que se revisaron) que 

hace falta en loa espacios en blanco de las palabras 

de uno frase u orne i6n. 

4. En cuanto n los contenidos sobre redacción, loe eje_;: 

cicioa que ae implementan se realizan con baae en una 

imagen o en un t.exto, de loe cuales el alumno realiz.!_ 

ra, con su propio lenguaje, una redacción de lo que -

ah1 aparece, ndemlis 1 en algunos cuenta 

pnrllmetros que han de guiar J..a redacción que se 
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realj,znrli. tales copio; ilI!lÍ~e"ea, espacio, et.e. Sin 

embargo, y s.i bJ.cn se pretcndla que a. través de est.e 

t1.po de ejcrclcios, el alumno pud1eee expresarse me-

jor, al no eRtnblecertH! teórlcamente algunas noc10--

nen bJielcn11 sobre redacción, 11e descuida ln creación 

de capac1dad«?s, habilidades, etc.; ento es el expre-

mejor a travén del lenguaje hablado y escrito, 

Ahor.'I bien, C'1be neñalar en torno a los ejercicios -

objetivos empleados en cualquler contenido, que ée--

tos poseen lns renpueatas corrcctns al pie del ejer-

cic.io y en formn encontrad.1. 111 mismo, con ello 

pretend1a que el alumno calif.icar.1. los ejercicios 

por él re.1.ll:i;ados. Sin embargo, est.n situación 

frenta unn doble problem5ticn; primeramente, al 

exlstlr una adecuada plnneaciún y orientación del --

uso del material, P-1 alumno puede opta'l' por no ocu--

parloe o hacer uso de ellos en forma deficiente, 

lo cual la misrnn autoevaluacibn degenerarA en un he-

cho nielado y carente de siRnificac1l5n en tanto no -

rf'pnrtnrli l"n formn rr:i.1 l"1 r,rndn r!P nvancr Jncrndo. 

por el adulto, en la adquisición de loe conocim1en--

tos 0 y en su ::&itua.ci6n de au;oenseñnnza. Por lo que 

Csto finalmente, también l"!!percutirá en su "evalua.--

ci6n11 fin al, 

Y, por otro lado, el alumno al no tener una. concep--

tunli:1:ación precisa eobrl! lo que aprender significa, 
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y ul pape.L que éJ. hn de dcQcmpeñar dentro y C4era -

del. SEJ\, tcndcrti a ejercer priict.i.caa riuc desvirtOcn 

l.n misma so.lución n loe ej ercic.ioa, ta.lea como coplnr 

lae rcspuestafl tnl y como nparcccn en lno rc11puc11tas 

n los cjcrclcios. sln cuestionarlas ni comprender su 

signiflcndo y trnscendcncia en su proceso de nprcndl. 

zaje y en su rcnlidnd, 

Aoí no e6lo al sistema mismo ha de presentar deficie.,!l 

cias, sino que éatnA pueden roduciree o incrementar-

debido al uso riue de sun clementoa ha~n el. alumno, 

tanto ente eúlo contará con la informactlin que el 

libro contt,nga nobrc Jos rnsgos "metodológicos" del -

SEA, y lo que se eepern realice t!l dentro del siete-.... 
d) Exlíraenee 35 : Este elemento dentro del SEA, en el "área" 

de español, aparece al término de cada unidad de apren-

dizaje 0 y cetAn apegados a doe modelos de pruebas que -

aparecen a lo lar Ro de los s ele .libros de texto y de --

J.a1:1 18 unidades; l!atoe mode.tos son; la pruebn de compl.,!;_ 

tamicnto. y In prueba de reapuesta por pares 36 , fornen--

tandose un tipo de ejercicio y cxnmen especítico, oivi-

35. Se utl.tizan como eln6nimos, los términos cxru1mn, prueba e instrumentos de ev.!_ 
luación, 

J6. cabe señalar que es e.l mismo modelo que se emplearli durante los ejercicios o!?, 
jetivos, por lo que obedecen a la misma tendencia, 
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dándose por !o tnnto, los otr119 inodclos de ejercicios 

obJCtJ.VOB renli~ndos por el. nl1uiino haotn,este momento, 

ademíis de otorRnr primac1'11 n mo1Jclos que incluso no ue 

riin emplcadon en !!.u "evalunc.1.Ón" final.; en t11nto que Jn 

bnse parn ln ncreditncl.Ón formnl y f1nnl será ln prueba 

de opci6n mllltlple
37 

S.1 bien es un modelo que compar t.c y rea[ J rm:t l;to cnpacj_ 

dndcs de memoriznci6n, repct.iclón y mecnnizac16n, no ha 

sido manejado tni en un plan de ensnyo), este modelo 

in prueba de opciún múltiple. 

Ant, el pretendido cnr:icter de prepl\rllr.ión "" cuanto a 

contenidos, formnu de evaluación, etc,, que se otorgaba 

n los espacios nutocvaluntivoe de loe mi11mos libros, --

apnrece detcr1orndn desde e.1 momento en que los ejerci-

cios objetivos reproducen capacidades de memorización, 

rcpct.tc.ibn, etc., y éstas se ven fomentadas con un mod~ 

lo de cxámen de scmejnntes caracteristicns y que no re-

toman las estrnteJ;ins de aprcndi?.aje que se difundieron, 

tal es por ejemplo, ln v1nculnci6n de conocimientos 

realidad, n fin de comprenaerln y trnnsformarla. 

t:n -rc.iac.i.ún d los rcactl\.'oa que npnrt"~l'."n E"n 1014 t'Xtir:ienes 

por unidad. oc entnblece lo 91.p;ul.cnte; 

37. Cnbc señalar que es el miAmo modelo que se emplenrii durante los ejercicios o!?_ 
jctJ.vos, por lo que obedecen a la misma tcntlcncia, 
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.L, Con respecto a lon contenidou oobrc lJ.teraturn., los 

reactivos que npnt:ecen en los cjl'rciciou objetivos -

(tal y como apureccn formulados), 11parccen nucvnmcn-

te l'O el exiimcn, F.nto es, no ac hace máa 1¡uc una --

"elección y rccopllaci6n de rf'.'1Ctivoe para conformar 

11 cxámen de ln unidud 11 r¡uc en n.ndB 1111 de contrlbj! 

ir a la recre.nclón y ndr¡ui111ción dl' conocimicncoe en 

forma cociprcnH.iva y concctBdn con nu rcnlid,"td, l'or 

lo que, IinBlmente lo Únl.co que se CRtnblccc ce 

repetici6n y rcafirniación de conocimientos que pue--

den ser o nó importuntl'B pnra acreditación tina! 

y par11 el adulto. (Ver anexo Il), y que en cnmbio -

reproducen y fomentan el desarrollo de capncidadcs,

tnl.es como la repetición de contenidos a1sladoe y c.!!_ 

rentes de significado, para un proceao de conocimieE_ 

enfocado a la reflexión ló¡p.cn y racional, vincul!! 

da a Ja prohll'mllticn deo ln sociedad, 

2. F.n e.L de los contenidos sobre ortografía, 

buscn otra cosa que la rnemoriz:aci6n de regli1s orto-

gráficas y una aplicación min1ma de ellas en ejerci

cios de completnmicnto: y. donde si bien en loe eje.!!! 

ples parten de contenidoe JitPrnrinR ¡;ffto deoap.:i

recerá l'n la prescntac16n de Jos exlimenes por unidad 

y posteriormente en loa exSmenes finales, al 

s61o en frases 6 palabras aie1adas y sfn una conexi6n 

ni con la lnformnclón, ni con lil realidad. 
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J, En el caso di' los contenidos sobre p,rainl'ltlca. los -

reactivos que apnTecen, C'!Stfin eutructu.radtHI en for-

ma semejnnte a los ejercicios objetivos con modi.fi-

cnciones que quednn en lo nparente, en tanto se dir! 

¡;en s6lo n alterar el orden de pre~t"ntar el re&cti-

vo, pero q11e no lleJtan a nfectnT et manejo del con-

tenido nbordndo, y con lo cu.'11 se difunde aOn n:ihs un 

modeJ.o de exilimen quf> no corrr.sponderíi f in11l111ente al 

renliz:ado en la "ev.1l11ae1iin"y aereditación final 

(Ver Anexo C, ), 

4, t:n el c11so de los contenidos nobre redaceibn, éstos 

carecen Lle nip;nificación durante la autocv.1luación, 

ya que no retoman en el examen por unidad, y ello 

puede ser intlicio pnrn que no apare%ca en 111 acr~ 

ditacibn final. 

Plnntendos estos el.ementos, lou reactivos de los exiimeneff por -

unidad, no han de f"TOpicia'I' autoevaluac ión:JB para el alumno, 

yo que ~ato aparece como reproductora y repetidora de reactivo11, 

J8. Recuerdes!! que la funci6n que hobr1a de tenor la autoevaluacibn dentro del SEA, 
sería la de dar informnci6n al estudiante respecto al nvance de su aprendizaje, 
y consist1a en la valoración realiz11.da por el propio lndivlduo de los resulta
dos de eu apr.endi:tnje, comparendo los objetivos propul!!!stos con st1s loRros rea
les (Cfr, Cap.5), Ahorn bien, deflde una postura propia, la consideramos como 
una práctico de re!lexiGn y cr1t1cn con~iente donde se descubre en fonnn. ind1-
vidu.1l,en qui.; medida nos hetnos apropi.1do del conocimiento para loKrAr una apli 
cnciGn d~ los mismos en nuestra reAlidad. -
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formatoe. cte., de elementos ya descubiertos en 1011 ejercicios. 

Aof, lo único que se propicia es t!l fomentar ]ne habilidades -

de memorización en loo conocimicntoo 0 mccanizacibn en ]a auto--

evaluación y repetición de contenidoo nt.eladoe y frngmentodoe -

aj cnoe a realidad en constante cnmbio; <'n camb10, no R<' --

propicia ln crC!ación de una capacidad critica en ln adquiHictón 

de conocimientos que le permita reflexionar oohre uu papel den-

tro de un sistctoa educativo, que diera como resultado ln com--

prensión de su renJidnd socia.! y su posible transformación. Asf, 

la capacidad crítica, la reflexión y la comprensión aparecen d~ 

terioradas a cauea del material empleado durante el quehacer -

educativo del adulto; mlla, no nsí han anulado ln eríticn y con-

cientiznción que ha generado este eiHtemn, y de lo que represe!!, 

ta en (jlt1mne fechas, en tanto que se ha deecubierco que los b~ 

ncficios mayores no son para lo poblaci6n que se jncerta nl --

SEA, s1no p11ra los dueños de loe medios de producción que cuen-

tan con mano de obra calificada y .leal al trabajo, 

Ahora bien, cabe señalar que los libros carecen de algunos ele-

mentas que oc pretendía habr!an de facilitar el trabajo del 

alumno autodidncta:J 9 , entre es toe elemcntoe encontramoa: 

J9. Recuérdese que el estudiante autodidacta dentro del Sf..A, eer:!a aquel que en -
forma individual y a cravee de sus propias estrategias, mecanismos y/o méto-
dos y técnicas, lleVarñ n cabo la autoenseñanza, 
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OC una introducción que .1barcarS el manejo de loH libroH. de lofl -

contenidos. de 1oR modrloa vmpJeados en ln autoevalunciéin.

dcl papr1 del nlumuo, etc. 

De introducc1i'in .1 c:ad11 11nicl11d reml'it1c:a. 

Con la r.arrncia de estos clem<'ntoR !IC suacitnn difrrcnten pro

blemfiticns que rntor¡1ccen el procc!'lo de aprendiznj" del alumno, 

en t.'lnto que nl ilcsconocflr la forma en que ..- .. han de rmpJenr --

los libros y el manejo dl' los cjcrciclos,reJu-:tivc,.1 dfl rnclímcnes 0 

etc., y en p;P.ncr.'11 dl' 1.1n formas de autoev11luac.1ón, BP. deterJ.o-

ra ln práctica educat.iva .1 la que se cnfrf'!ntn y ren1lz:a el aluE! 

l'roblem.'iticnlol que ne profunU1zan al clu·cccr de una biblia-

grnfía (que ei bien, al final de cuentas, posiblemente no ee 

a emplear, dado eJ. carlict<'r limitnnte dr la rormn de t.rabajo 

del SF.AJ, que bien podr-Ín posibilitar el esclnrecimJ.ento, com-

pletamiento, o nmpliacil'in de los datos, yn manifestados en 1oe 

libros; y que genera ad<'mSs una contrndicc.15n en tanto se prc-

t:endí'a promover el esrfritu dr inveatigaci.Sn en el alumno, mlis 

se corta <'Btn pr-omocihn al proporcionar-Ir. tina bibliografía que 

orientará cee tr.1hajo, 

Con b1:1oe en 1o .nntrrlor, la autaevaluac1Ón aparece minimizada n 

práct.ico rerr-oductora y fomentadorn de habilidades t.radiCÍ.!!, 

nales con un "brochazo" de TE, en tanto que en cll11 el alumno -

se abocará a repetir cunoc1mientos fragmentados, descontextual! 

za.dos y ajenos a un11 prñctic.'1 cduc.1tiva basada en el autodidac-

tierno, y donde no se ha de contribuir al conocimiento. compren

sión y transformnción individual y 11ocial, qu"' ae atrib\.l!a al SEA, 
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Por lo tanto, la .r1utoevaluac16n, quti ne provee en el "Urea" de 

copañol, se convierte una práctica que no cumple ni con la 

[unción que le otorg6 eJ mioma SEA, ni con el papel orientador 

que podr:la adjudicarle al adulto, resultando entonces una prlls 

ttca deformado que aparece ¡utrn cubrir un requisito, y que no 

respeta incluso la diniimicn propia del aprendizaje del adulto, 

Y• en el que incluso no ee dentn.can objetivoa Reneralco que --

originan loe r11nctivos inccrtos en un cxiimcn dt! unid111.l, y donriu 

la claboracii5n y reclaboracilin que lofl eBtud1antce deben hnccr 

del contenido queda descartado. 

La autocvaluacibn, as! Rencrada c11 el "ilrc.i. 11 de español, ni bien 

muestra un gran avance (aunque deteriorado) en rclac10n n lns -

otras 11 lircas" de conocimiento, reproduce una serie de vicios --

educativos, como los ya acñalados, que vienen a repercutir en -

los exlimcnee finaleH y formales. 

MATF.HATlCAS • 

Loe contenidos que se ap:rupan en el "íirca 11 de matemáticas en el 

SEA. han sido estruct:uradoo en sel.e lihros
40 

• doe para cada gr!!_ 

do, y loe cuales si bien poseen una estructuración semejante, -

40. Al igual que en el lirea de Español, estos fueron diseñados por "especialistas", 
entre los que se encuentran: Dr. ltumberto Cárdenas Trigos• Prof, Miguel Angel 
CUriel Ara.iza, Dr. Emilio Lluifl Rivera, y otrofl, 
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carecen de cltnticntoe propion de un eintema de nut:oeducaci&n' 1 • 

Los lihroe de est:a ñrea rrescntnn c:omo cnrnctcTfstlc:n ~urecíf.! 

el conjuntar clcm.l:!ntos de un libro d~ tt>:xto y de un cuadr.r-

no de trnhnjo, con el que ne pretend1n crc-nr motivnciones en el 

proceso de nprendi~nje del alumno. 

Entt'e los elementos que se dcst.'tc:An como sem.l'!j.anteo eh }on aeis 

libron de! ÚrtHI de m.1tem1ít.icna, encontrnmns loe Aiguientcs: 

'/ los objcti.vos pnrtic:ularcA de lns unidadea de aprendiEajc, 

además de hncl!r inen¡lié en (j\JC. n traviia df! la adquiaici6n de 

canocimlcntoa mlltrtnáticos SI? está 11cv.1n•}O n. cnbo •• ia [orm.! 

ción y el deuarrollo de col:! espíritu de cr!ticn y cnpac.! 

d1;u1 de .nnálisln"
1
' 2 • minmns que verán dest:rucci6n o dete--

rioro al llcRar ._1 trntnmiento de loa contenitJos 43 • en tanto 

que éatoa en el mejor de !oe enaae, sólo encaminar&n al alu~ 

no hacia una destreza rnecán1cu en la bGequeda de 1trn soluc.i.2_ 

nea n los cjcrcicioa (problcr.urn blieicnmente) planteados, aln 

41. Recuérdese que la sccundnria abiertn es considerada, desJe el discurso oficial 
como un sistema de nutoeduc.11cHin, ca decir unn forma tEcntca 'I cientlfica de -
adquirir conoci.mientoe, hllhitos y habllidadea, y actitt1des de manera personal, 
sin el auxilio de algunos recurt1oa huma.nos y tnat:crlales que oft"t!:C<!n los plan
teles educativos (Cfr, cap. 4). 

t.z. SEP-CECSA, H.atem.&t:icn; tercer grado, primera rart:L', p. 9 

43, Desde lo tf'cnol.o~ta educnt-iva, el coTitC!'nido hace referencia ai conocimient:o, -
act.itud o destrc~a que se cn!leñn. 
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llegar a unn confrontacibn mÚIJ rcnl entre el conocimir.nto a.!! 

quirido y su nplicnción. 

2. Una eección dedicada a dar algunas oricnt1tcioncn ~1~ncrnJcs -

pnrn el estudio de cute libro, donde aparte de eatalllecer --

lne condlcionca id6nc110 rnrn que el ndulto de11arrolle nu aut~ 

cneeñanza, establece los elementos de que conata su libro y -

cuaderno de trabajo (contanidon, ejercicios, ejemplen, probl~ 

mas, etc.J. 

3. Contenitloe, estructurados en unidndeo de aprendizaje (ocho -

parn cada grado); y donde aparece intercalada la informaci6n 

teórica con ln información "prlicticn"t.'1 , y con lo cual pr~ 

tend1a hacer a la autoenscñanza más Gptima. Además en el 

oo de ln in·formnci6n tcOricn lo miia importante aparece 

cada por una pantalla azul, y en el rescate de lo más impor--

t.ante de la información "práctica" aparece enmarcada por una 

pantalla amarilla. 

Con lae cnractcr1'.s ti ca a anterio't'cs, en loe co11tenidoe, se pr~ 

tendía facilitnr la odquisíción de conocim1entos: sin embD'TR,O, 

al presentarse problemáticatt (.Cfr. Cap. f.], quE"" diAtrtT'Aionan 

la .. mctodologta" propuP9ta en el SEA, no s6lo se entorpece la 

· ~-4. Lo "practico", entendido bajo la visión de ejemplificar y aplicar f6rmulas, -
cñlculos, trazos, etc., que son elementos indispensables para la correcta in
terpretaci6n informativa de lo teórico. Por lo tanto, se puede traducir en -
una ejercitaciOn mecánico. 
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nutoenAci'ianza del adlllto. sino q11e se rel'roducen nlibJ.tos de 

estudio trad1ciona1es. 

Al mismo tl.f"mpo. el adulto. a quien s6lo ne vieuallza como -

el rccnpitulndor y ejecutor de nctividndl"R en los libros de 

texto. y al carecer de una actividad introdu::torin al SF.A y 

a RU 
11metodolog!s". enfrenta una situaci6n confltcttva en la 

adquioici6n de los conocimientos, y que por lo tnnto ~l mis-

(en forma indirecta) al poseer apllc:nr ~lctnentoR ajenos 

al sistema. obstaculice o [rene au nprendLt11je. 

Ademiis de que ta miuma t!.Structur11ci6n de tos llbros. da por 

establecido que el adulto {IOsee la c.\\pncidad, conocimientos 

y dentrezns necesarias para ir incorporando al mismo tiempo

lo te6rico y lo '' pr~ctlco ''; y donde al no lograr incorpo-

rar en forma conjunta ambos contenidos. se da una desvirtua

ci6n en la comprensiOn del mismo. qur. ha de recaer en un pr,2. 

deficiente. 

En cuanto a los contenidos a fllllnejnr éstos, estAn orientados 

hacia ln adquisici6n de conocimientos de lilgebra. trigonoue

tria, probabilidad y estadística. 

4. Ejercicios, estructurados a partir de la "teor1a" y la "prli.s_ 

tica", que se preüentiln n1 n1umno como el elemento que preten 

derA comprobar el grado de avance en la adquisici6n de conoc~ 

mientos y que sirven. ademlis, de apoyo para abordar los cont; 

nidos posteriores. F.stn comprobación se ve Tntificada cuando 

el alumno verifica el resultado del ejercicio realizado con -
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ll\ oal1Ji:::i.Sn cort-ectll que np.1.u·ece en una ncccilSn finot d~l l.!_ 

h1:'<> de tt:?x~o \.S<>lt.ición lt los ejercicl.OBJ, con el cunl 'J~ Jlf"!_ 

tcnd1n e'1tithlcct?'t las blJfll!~ pnra ln Autoi:tv~luocif>n, 

pares. Ade.nilis. contetnplan, pt"obliemo.IJ que e:d.P,tH1 \Ht pl.n.ntt.>"- ... 

Qifen.to~ operaciones y (!Omprobnción, y11 mecnrd~11dns. 

5. Uhn aecei6n qu~ 4C dirtgl! ~ ag~~par la aoluci6n correcta o 

1011 eje:rcic::t.on plunt:cadon llllil unídndl!a de nprt:!ndizaje, 

llinnada "Soluei6n de Ejeret~i<>R ;¡ 1>1"obleni.na", y qtJQ aólo pr.2_ 

porclann el dato sin establecer nin~unn e~~licocL6n, de 4ht 

que l!l. alumno debn d~ ncn.tar 

6~ .i\pl?ndil!elJ• que ineh1ych tilhlus niol\tcmñt:tc:aa y qu~ ul bien con!_ 

titu1an Uh ~lement~ que h~bTla d~ AQXiliar al alqmno en su --

apr~ndizajn, este 8~ denvirtGa Al 

apli~ab~1idad en la nutocnseñanzn de lAa mat~~~tiena. 

tat4bieti4oa nutC>$ clem~nt~s en lo~ libros de texto, se pretcndl! 

ho.tl!l: de. l~ 4ut.oetrnl'!iiAn:1n/~ 5 de lll:'t matemñt.iens un proceoo ecnci-

llo, que gu.atl! el utiJmno y cput cl:"I loe. cont~n1doe abordados lo --

45. Entr'? el dbcu'l"so oficial y los 1.ibt'os de te,ct:()• e.e ea.tableen una eonftJe.i6n, .... 
en t:ant:o tJ~ e!':ftllbl.ccf! una s..tnonimla Qnt:re zmtoedu<:aci"n~ n.utc,enat.?ñnnz.a, aut.o-
apr~ndi~aj~~ etC!. 



capac1te para "prose~u1r 11us estudios en otra etapa superior a 

la encucJa secundaria, o bien para lntl'!Jo\T"arse provechosamente .1 

la población tr.1bajadorn" 46 • 

Sin emharr,o, y toda vez: que loa librot1 de texto deJ Sf.A, conat! 

t:uycn el material bñsico t¡ue hnbr1'a de facllitnr la autoenseña!!,. 

z:a del nlumno, nl Je ciertos eletr1cntos, dt"svirt:Gan esta 

prlíct:icn educativo. 

Aaf. en 1011 llbroa de m1.1.temli.t:ic1u1, dr.scubrimot1 1.1111 aiRUientea ca-

rencins: 

A) Oc objetivos, de introducción y de esquemas de resumen por --

cada unidad de aprendiz~je; por lo tanto, el ,.,dulto no podrlí 

establecer len tormn. realJ sí lo que "aprendi6" lo básico 

Ó lo secundario de loa contenidoA. Lo b?iaico y lo secundario 

determinado por loe "especialistas" que contr1hl1yeron a la rs 

tructuraci6n de los nismos, y que vendrií n. verificarse en el 

momento de ln "evaluación" y acreditnci6n final. Es en esta 

eitunci6n, que al determinar lo báeico y lo ar.cundario 

retomaron lae necesidades. lon interefu•e y la realid,,d quf!' 

rodearon la autoenscñanza del adulto, y quo indirectamente 

loe dett:!rminarían. 

t::n conoecucncio, el adulto no sólo carece de una guf.a, sino -

tamhién de un fortr1ato concreto que le permita verificar hastn 

46. SEP-CECSA, 1976. Op. Cit. t P• 9 
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qué grado ha incorporado los "contenidos blisicos" que le pe!. 

mit1r'í"o CKtablecer si se encuentra o nG, prepal'odo para pre

sentar su examen (el cual estarñ planeado y apegado n unn --

realidad est&tlcn y a otros 1.ntereacs) ¡ o hien, para recono

cer los logros obll?nidos en su autoenseñan~n (en tanto no le 

interese ú guíe la ncrcditación final y la obtención del ce,!. 

tificado correspondiente). 

UJ l\ibliogra[Ín, que deberla tener la funci6n de npoynr nl nl\I!!!_ 

no en la búsqueda de ot:roa 1.ihros de texto con los cuales --

complementar o completar lo inclutdo en loe libros del ~EA -

de esta iirca llnformsción, ejercios, cte.). 

Con base en lo anterior, el adulto se incerta en unll situnción -

aGn mñs problemática que la misma autoenseñanza de las mat.emát!_ 

cas. ~oto por las siguientes 

Al descuidarse uno de los elementos básicos pnra la autoense-

fianza del nlumno (los 1.ibros de texto) se est~ instituyendo -

el. primer obst:ticulo que habr1a de cruznr el nlumno pnrn apren, 

der lo que ot:ros plancnron y determinaron. y que ser:ín veri f_i 

cado y comprobado durante la ncreditaci6n final. 

Loe libros de texto al carecer de elementos ind!upensnblce 

t,Objetivos, Autoevalunci6n, Uibliografía) • cstiin negando la -

prop:ln validc:r. de los mismos parn la adquisición de conocl- -

mientas que propicinrfin unn formaci6n "intep;ra1 11 el alumno, 

como se pretendía primer momento. 

Finalmente, al. no conectar al. alumno con su proceso de auto--
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evaluación, se eotli negando uno de los ohjet.ivos que prE_ 

tendía con los 11broe dr texto, éet.o ee. la vinculaci6n 

eu ''evaluaci.6n 11 y ncredit.ación final y fonnal. 

AsS:, los libros de t.cxto aon un obstficuJ.o en nu activldnd educ.!!_ 

tiva y el madio por el cunl fH! dJ.funden lnfl pr.!Íct.1.CAA propian -

para lo reproducci6n del nistctno; en tanto, oc cstnbJ.ece ln me-

coniz:aciGn en ln soluc16n de los probJ.emns. nin lle~ar a laa --

etapas de "onlílieis y criticn" que se pretend{an en esta "área" 

y que se traducen en una h1'bil1dad memor1stlcn para la ad"luisl-

ci6n de datos, fórmulna, qut> quiz'ñ venn su npllcabilidad en 

concretos; y, que finalmente establezca unn situnci6n -

(como ctl eJ. caso de 11 oolucionee n los ejercicios y problema11"). 

de desvinculación entre lo aprend1do y lo ut.illz.ado en au ll!:, 

tividad laboral al p;enernroe problemas y ejerci~ion basados en 

datos sin Rignificaci6n. 

CJ.F.NCIAS NA'fURALF.S 

Para loe contenidos que se manejan en el ".!irea 11 de Ciencias Nat!!. 

ralee (CN) se estructuraron tres li.h-ros. uno por cada grado. y -

los cuales presentan semejante posicilin a los del "lirea" de esp.!. 

ñol y matemáticas, Esto es; f\1cron estructurados por especial!.!, 

tas47 • poseen cicrt.on rasp,on de homogeneidad en cunnto a fODDAt.os. 

47, Entre los e.spcc::ialietas que colaboraron en la estructuración de -
los libros del narea 11 de OI, dcstncan: Alfredo H•rrera y Silvia Olve.r3.. 



estructura de loa ejercicios, etc,, y adc~hs por !gu~l carec•n 

de elemento9 !undamcntalca que hablan nldo plonen.dou 111 hablar 

de lolf libros de texto en un primer momento y drsdll el r-royecto 

y d1sc1.1rso inicial. 

Ast: entre loe clementoa honiag5neas que. dctect1tmaa en los libros 

de texto, ae enc_uentr4n loa aiguiencea: 

A. - Un prefnc.lo que 1111ce referencill nl cnrlicter nbícrt:o del l.!, 

bro, ea decir 4 herrrtm!ent:n mcdil\nte 1n c.unl el 

adulto ha de prepararee pnra ncreditnr ih•ta "flre4 11 d~ntro 

del SEA. Adetnlio de dar a conocer en fclrmo muy ~encrnl los 

contenidos que en 61 se Jneluyen, esto es: contenidos de -

Geografia F!sJca, J"l.sicn~ C)u'it11ic11 y Diolor,ín~ d(! .nh1 que -

pódnmos rntahlecer que unn estructura curricular por ñrcna 

de estudio (como se pretend1n inicí.almente fuera del S.t::A) 

lu1brá de situarse en 111 cst:ructura curricular por nsigna:t.l!. 

ras. al no establecer la ínterdiciplinariedad que entre --

los conoc1mienta11 de un lirea habr!n de difundir, Por lo 

tanto• loa conocimientos han de aparecer frnr;mentndos y H.in 

vinculación entre uno y ot.f"O, lo que fin.almene(! repcrcucirh 

y ae verli ratificado en el momento de la autocv&lunción. -

evaluaci6n y acreditaci6n final. 

B.- Una lntroduccibn que cnfati:iea c.1. cómo usar el libro, y en -

el cual se establece formn fteOel'.'6l los contcnidnA que --

aparecen en ese 11.hro y las ::Jc:t.ivida<lea de 11prendi2:aje gen!: 

ralea recomendnd4s para hacer 14 nutocnseñan=a del s.lumno -
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un ''t.riunfo". Cabe Heñnlnr que lns ac:r:ividadeR de aprend_!. 

zaje son idént.icns en loe t't'l"fl grndoe. y q11e. aurRP.n dehldo 

a que " 111 eimpl" lecturn de un drotcrrn1n11do cnpítuJo - ya 

que de por si:· provechot1A - no es suficiente para considerar 

que ha estudiado ... verdad"
48

• Aderniu se eRtablec:e el -

empleo de aut.ocxhmencs, y .las ventajas de estud1nr otra 

u otras personas, c:on ello OI! establece lo posible aseeor!a 

o los c:trculos de estudio {Cfr. CAp. 4 y 5), 

c.- Contenidos org.onlzndos en unidades dt" aprendizaje (6 en pTl 

mer gr;:&do 1 b en uc:gun<lo grado y 9 en t:erc:er grado}, y que 

en forma general contemplan los siguientes rasgos! 

l. Una breve introd11cc1ón al inicio de cnda 

dades de aprendizaje, donde establece conexión -

entre los contenidos vistos los grado e nn ter iores --

(primero, y/o, segundo), y los que se abordar.d'.n en esa -

unidad, y/o de los que se abordaron en ese mismo libro, 

pero en otras unidades, con lo que se pretendía la "in-

tegrncl6n" de contenidos. Has nl dejar de lado e.l medio 

ambiente deJ alumno se origina. si bien v1nculaci6n 

y rclnciDn a nivel de conocimientos, por el otro lado se 

da una carencia de ,·cJdciún c:on la realidad del sujeto. 

48. SEP-Trlllas. Introducción a .las Cicnclas Nat:urnles; primer grado, 1988, p. 9 



Por ejemplo: "hcmou v1eto en el copftulo nnter1or; que -

los concerv111los protc1no1dcs cnpncc~ de crecer (6 -

de incorpornr mnterinles del medio amhlentc) y 

biGn de dividirse. I'or otra pnrte en el cnp!tulo VI --

(segundo tomo) de esta obra. nprcndimoa como lns ende-

nas de licido ••• 1149 • 

2. En cunnto al material auxilinr50 que hn du emplenr el -

adulto para llevnr &J cabo su nut:oenneñ.anzn forma 6p-

tima. en eotn breve introducci.Sn y 11 lo lnrgo de los --

contenidotf no ee le comunica, así el alumno al carecer 

de esos mnterinles rc.'llizarli sua ob1u~rvncloncB, cxpcri-

mentas, trabnjos, invcstigucioncs a un nivel de lo imn-

ginnrio. 

Por lo tanto, al no establecer desde una primera lnstnn-

c1.n la conexión entre contenido-mnterinl-cjerclcio y/o 

experimento, estlí limitando 1n nutoenseñnnza del adul-

to; esto es, el ndulto nl ir lcyendn lo im11glnarii, 

nunca tcndrlí ln oportunidad, a{ no de un contacto real y 

transformador, por lo menos de unn repetición del l!Xper! 

mento (que es el nivel en que se desarrolla la Jnvl'.?atig.! 

ción n nivel secundaria). 

49. SEP - Trillas, Introducc16n a lns Cicnclns Nnturnll'.?~q tercer grado, 19AB. p.26 

50. Por material auxiliar hacemos referencia a les sustancins. instrumentoa, mnt,!;. 
rJal químico, etc., nocesnrio parn rcali2ar experimentos de labo:ntorio. 



C:on bnsu en lo nnterior. es que el dcs.1rrollo de loa c:ontenJdns 

se dirige mlis h11cin ln Jn[ormnc:Jón que n la íormnc:J6n en el 

alumno, en t11nto que n pesar de que Re establezca serie de 

nct.ividadcu de nprend1znjr ¡;;cneraJcn y aplJcableH d todns lne 

unidndcu. éutna no reb11H.1n lo tradtc:ionnl (leer, subrayar, es

tudiar. etc.), y por lo tanto propician. fndf.rectnment.e, lar_!. 

pet.Jc:J6n de conocimientos llcRconcctndos y aj t.>nou a la realidad 

1lel adulto. Situnc:i6n que se ncrt.•centa al c.:1reccr de 

c:i6n que le indique el mntert.11 nec:eeario par.1 reilllz11r los -

cjerc:ic:ios y nctividadet1 (experimcntoa ahí t1ugeridou y explic._! 

dos t:c6ricament.c). y que aparecen int:ercnladon n lo largo de -

la Jnformac:i6n. De esto se descuida la planeaci6n 

111 preaentaci6n y desarrollo de loe ca:perimcnto'!l 0 y la organl~!!. 

c16n de loo conten.tdoH en gf~nernl. 

D.- Una bihliograf!a que pretende desarrollar la capacidad de -

investi¡;;aci6n del adulto, a1 ser de tres tipos, los cuales 

son: 

t. Tcxton L:ínlcos µ.1r.t el deH.1rrollo o consulta de temas -

blieicos (llamados tnmhtén "contC"ntdos h.ínicoa"). 

2. Ohrntt auxllinres, útiles al alumno pnrn la disc:ut1l6n de 

"contenidos biisicos", parn llevar a cubo actividades de 

aprendizaje o p,-¡ra ampliilr conocimicnt:ofi, 

J. Alcunas obr,10 111.P:.ilfares d~ inter6n pnra los proíeso~es -

de ciencias, y p."tra el alumno avcnt."ljado. 

Con base en lo anterior, se cstnhlcc:e tina opci6n para que ~l - -
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amplíe lo que en e_] lJbro dl! texto apnrccc. pretendiendo torn11r 

Este. no en el portador único y nbsoluto del conocimiento, en -

éstn 11áren", Rino dejando abierto el camino pnr11 que el adulto 

no se eAtunqu1! en lo que nhf uparocc. Sin embnrgo, y dndnu .lnA 

cnrllCtcr!sticns quC! prcvnlccC!n en In "cvnlunr.16n" y 11crc>llltnci6n 

e incluso en In nutoevaluacH'>n, éstn nmpliac15n de contenidoe -

se nbandonaró dndo el cnriicter 1 imitante y objetivo de loR exii-

menes, los cuales han de dirigirttc n medir Jo que en el libro -

oficial aparece. J-:n consecuencia, ~e puedl• establecer que esta 

bibliografía tti bien <1mpl fil el hor17.0ntc de conocimientos pnra 

el alumno. no constitllyl? mils que l'l cumplir con un requitdto --

que ec estipulaba pnr.1 los libro¿; de texto en el proyecto del -

SEA, ya que no se vnloru el proceso renl de autoenscñanzn del -

ndulto y .upa rece desvirtunda desde 111 mlHmn int roducci6n del --

texto, en In que se 11? considcr,1. 

E.- Autncxámenes
52 • Loa cxlimenes que npnl"ccen an el "nren 11 dr 

Cll, p.1rt1 que el alumno eatnbll!zcn el grudo logrado de avan-

nutoenueñnnzn. poseen ]a.u siguicnt:es cnrncter!ttti-

l. Uno breve pr<!nent.1ci6n que hnce lncnpié en el por qué -

de los nutocxlimencs, In formn de m11nejnrlos }º c.111íica.r 

los. 

2. El modelo di? "autoex;i°men "'propuesto purn que el nlumno 

51. N6tesc In confuui5n en el concepto. qtw para sC1inlnr un mismo elemento upnr~ 
!ie en loe diferentes 11bros\ Español, exñmencs; Ciencia NnturalcH, uutoexli--
111enee; Ciencias Socin]cs, formas de evnluacl6n. 
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nutoevnlúe, ns el cucMtlon."lrlo de r(1spuet1ta breve, -

el cunl oscl larfi de 10 n 40 renctlvos, que !ierñn cantes 

tado con nyudn del libro o sin él. 

Ahora bien, a lou renct !vos que confortnnn efltos 

cueutionnrlos, rreeentnn 1011 nly,ulcntefl rnsp,oB• 

Se't' renctlvos que o¡inrentcinentc no se dlriF:Cn hncln la 

Memorlzacl5n, pero que al tcnl"r como bflf~e ln repet1cl5n 

de lo que en el llhro np;ircce, litnltn al nujeto de una 

posible t"ci.ntcrpretnct6n y compren-;lÓn o.le la lnfonnnc1i5n 

nht pr.-sentnd,"1 que repcrcutlcr,1. en 1111 realidiuL, la cual

hn de nparecer estiitlcn con pequeñns cnmblon que no 11~ 

g.,n n afectarlo y trnnt1formarln, Loü rcnctlvoH, asf -

formulndoR, no postbllltnn unn vlnculoci6n entre canten.! 

do y realidad. 

Desde el-momento en que en el libro se carece de objet! 

voi;, tnnto particulares como espec:!flcos, la relaci6n -

entre reactivo (a) y objetivo (a). es totalmente nula, -

Reflejándose, nst, que el nlumno ni hlen cuenta c.on - -

"nutoexlimcnes" pnrn la verific1"1ci6n de sus R{'rendizajes, 

de~conocC?riÍ s l lo que nprendi6 es lo básico, desde el -

punto de vlALn de los c-spec l,1.l lntas, y si est..ii pccp;ira

do o nG pero la prescntacJ6n dto la "cvalunc16n" y acred! 

t:nci6n finul • en eutn "iirea". El alumno. en consccuen--

cin, nl presentar exámenes f lnalcs y formales con --

una [alea idea de que sl lo que aprendió es lo básico. -

estnblecicndo por lo tanto, un obstáculo más, dentro de 
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quchtacl'r r.duc11t!vn. 

Sl h!~n. el "nutocxfimcn" conflfdcr11 uli.;unns circunHtiln--

clos en loo qui? el alumno rcnlizo nutocnacñanzn, y -~. 

estnblece nlgunot> pnr/imetroR pnr11 cjecuc16n. eflto eu 

11 oc encontrará u11tcd preguntan cuyn 11oluct6n no He en-

cuentrc concretnmentc el l fbro. No 'fC l'Xtrnñe de --

ello; tnlea prcnuntna le st•rvir1in pnro dursc cuentlt hu.,!!. 

ta donde [uG usted c:npiiz de invcRt!p,nr por nu prupill --

cucntn uobrc algunos nsuntoe o concl!ptoo importnntcn. -

En otrl\a, pnrecerii •tue se le t>Xlp,c 11prcndcr de mcmorl11 

ciertos cintos y clfrnH; no ca esa la int<!nctlln, dettdc -

luego. Cunndo unn prcr,untn ••• requiere huscor una et--

fra. puede utttcd lluRcnrln en c.1 t'-'Xto, ain tt•.mor n 

que con el Jo RC procede de un modo dcahonc1n:u 52 en el -

del "nutocxñmcn'' cntna con!l!derncioncH dejan 

a un lado, y ac ene en un mccnnlsmo que separa lll 

prcnai6n. intcrpr<!tDc16n. cnpncidad de investigación, --

etc.• y ene en unn medición de conoclmicntoa frngmcnto--

dos y a.tsl11dos, y consecuentemente de lll r(!nl tdnd, sin -

retomar lnR c1rcunatancfas. condiciones y cstr11tcn.1us de 

nprendlznjc del SEA. 

Asimismo, cstn formn de autocvnlunción (nl Igual que en 

algunos cJt>Oti del ár~u de español)• no corresponde al --

modelo de cxlimcn oh.Jettvo que el nlumno ha de prcucntar 

. 52, SEP .. Trí.lln.<t. l9BB (pdmcr grado) Op. Cit., p. 218. 
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para calificar y certiílcnr KUR estudios. por lo que --

el Cllriicter de conexi6n entr\? llUtoevalnact.dn y "ev,1lu;1-

cl6n" ílnal pierde, nl no vincular ni rormnto!t nl --

contenldOR bfíslcoa. 

Conjuntamente con los ''nutocxSmcncY''• aparece \~ Rolu--

ci6n n los cueritionnrios¡ donde Re prenentn un11 doble -

Yituncl6n, o bien ~e T"<"mite al alumno a la pá¡;inn o pá-

¡.;innR donde local:lzarñ ln solución (eRto es, t•l pedacl-

tC'I de lnfnrmnc16n que le ce qolicltndo). o bicn. sc ex-

pone brevemente ln solucibn con ln cual ha de verificar 

la que el buscó. Ap"-rcce 11.0! 0 la rn!sma visibn fragmen-

taria del conocimiento, situación que se fomenta a pesar 

de que ae cetnblezcn 11uc P.O "lns eolucionea n 109 

tion3rioe, se veril r¡ut' en ln mavnrfa de los se le 

indica a usted en que p~ginn o p~ginas se puede cncon--

trar cndn solución. Sólo en nlgunn!1 ocnnlones se cxpo-

en el mismo np.'lrtado"
53

, nst en los "autcexiirnenes" -

de primer r;rndo 60'.t, en los"autoexhttencsº de sc~undo 

Rrado un /i0%, y loe 11 nutoex:iimcncs'" de tcrce't' ~rado un 

6b%, remiten nl alumno a ln pñp;inn o piiAiuas. 

Con bnse en lo anterior, se puede considc't'nr que al re-

mJ tir al alumno a un punto espcc!fico del libro de texto 

5). lbide111, (subrayado nuestro). 
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lo que se busca es el dnt:o claro, precieo, 'I univoco que-

ha de repetir. 11!n llegnr ren1ment:e n unn ndfJu!slc:lón -

de c:onoc!mient:os de rC'!flexiva 'I crfticl!i; 'I que 

el e.sao del s<q~undo grndo 0 el fndice dc mcmoriz:nciñn qui:' 

r'oment:a es menor. dado el cnrác:ter de lon c:ontenldou. 

que .nl .abarcar cuestiones mñs "pr.fictican" Cproblemns de 

ffsicn. representnción de rencc:!onl!:s qu1'mic:ns, etc.) 

propician cst11 c11pncid11d, pero en cambio fomentan In me 

can1znci6n en ln nolt1cilin de problemas nlej ndoe dr. unn 

renlidnd concreta, 

De esta manera, y al ir mlis nl.18 de lo cunntitntlvo, po-

demos establecer que t1i biC?n establece en un primer -

t11omento que el alumno dcberli de dcnarroJlnr su "capacidad 

de investir,nciún y nprendiznje",y sc ueñala que la memo

rización no ce lo esencial. y que en el caso de prcgun-

tns donde se requiera un nlirnero o dato exacto, r.s posiblc 

recurrir nl libro; lo cierto que al acercarnos al an! 

lisie de los "nutocxñmenes", y al encontrar que estos r~ 

miten al libro, para su solucifin y/o comprobncí5n de sus 

respuestas, se da un ~ndice por dem6s alto. que genera -

una coeificnción del sujeto. considrrlindolo corno un ner 

aislado. sin dctcrm!nnc:ionee, es decir. descontextualiz!!. 

do de lo social, y con capacidades de memorización, mee!!. 

nizaci8n, qUl! tienen que ver con el control dentro de lo 

que oc aprende en c.1 sistema• y que nlcjan de una vc_r 

daderB capacidad de 1nvestignci6n y de tiprendlzaje. 
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Por t>llo, lo qtte apnrece ce un Juugo de palallraa, donde 

lo que se propicia es la repetlcilin de 1nfcTrmaci6n fr.iqi:;-

mcnt·ada, aislada, qtsf!' evidcnc1ar.1!in que logró "nprender". 

y que finalmente no mnnifier1t11 las condiciones siempre 

diferl:!ntcs y cnmbinntr.n de ca.da r1ltuncifin de nprr.ndiza-

F. Un íiltimo elemento que npnrcce en lne lihron del "1irea" 

de CN, es un glotu1rio que presenta lns siRuientco 

tcrfsti cne 1 

l. Tfrminos con Jcfinic1Gn. 

2. Ti?rminon pnr.ll cuya def'lnici6n nrcesarin consul t.i.r 

1RR plig.i nns qur. .. lndlcnn. 

3, Tiirminon p.i.ra cuya soluc16n necesario consult:.ur -
el diccionario de la lengua española. 

Estructurados de esta forma, loo libros si bien se inst:Itu--

yen cunr.o el prlncipnl elemento didiictico para propician 

"aprendir..,je nutÓn('Jmo", prE"srnt.in un11 serie de cnrenciaa que 

en cstn "firea" son las s iguicntes: 

I. ne objetivos generales, particulares y específicos, con -

ello Ae pt'Ofdcia por lado el que el alumno desconozca 

el que y el para quE ha de aprender estos contenidos que 

algo yn val.ldndo por el aiRtema cducatJ.vo y sus gT'U-

pos de "cxpt>rtos". De nh!, desde un primer momento, .La -

plancación de los libros en su totaJ.idt1d sc.-1 cuestionada 
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al no exponer desde el principio (como propone ln tecno

logla educativa)• r.l proch1ct:o qur se copero oh tener, y -

donde finalmente el Alumno nutodidnctn divl'l~ftdl en eu -

propio proceso de nutoenseiiRn7.n. 

tl. De eequemns de reaumen, que dentro tle eetn "ñrea" debe-

rían aparecer pare ce tnblecer lft diferencia entre lo hl'i

eico y lo secundario en 1011 contenidoH, loa cualee se -

encuentran inet:itucional y socinlmentu dett1rminadon, y -

donde hace necesario plantear una rccrención paro de~ 

lo que es vfil1do para una autoevalunción y "evalu_!!. 

c:i6n" y acrcditncibn [innl. 

111. 'Finalmente, Hi bien dcudc ln introducción se prctcnd1'n c.!!. 

tablcccr unn relnción entre loe treR Jp"ados, esta relo- -

c16'n q\leda en e! plnno de ln apnriencia, ye que nl rcvi--

ln estructura de lon contenidos 1 éstos carecen de di

chn re1nci6n nl presentarse ln reducci6n dl' ltn "ñren" de 

conocimientoe, en nnlgnaturns carentcn de una integraci6n 

de una con lnn 

AA1, en primer gro do lns CN se reducen n contenidos de Ceo

grafln Física: en el segundo grndo se le· reduce n contenidos 

de Fisicn, Qutmica y Biología (en forma de unidades de nprcn 

diznj e Rislndne y desvinculadas ent"t.'c s1'.); y en el tercer -

erado, se le reduce n la asignatura de niolog!n, 

Planteados estos elementos y carencias, si bien el alumno --
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poAee de entrada ciert<t orientncJÓn de la forma en t'IUl' abo!, 

dará estos lJbros y la util1znci6n de 1011 llllll:fllºS• tnl flecho 

deuvlrtGa al 

de lau CN, y 

sujeto. 

establecer el objetivo de Ja autoenaeñn.!!. 

rel.-ici6n con la (ormaciOn integran cn el 

De ahf. que durante el manejo en loa contl"nldos, f'l sujeto 

pierda 

pornrá 

cúmulo de 1nformac16n. qua f J nalmente !neo.!:. 

formn memorri1tica y meclinica pllra pre!lentar- ex.1-

menes, que m5R que anulnr e:rttn:; capncidodt'!e, ln!I fomentan, 

que cert1ficar1ín y cnerltn en medir lo observable, lo medi--

ble del conocimlt>nto <1dquirido c:-n forma temporal, y sin si..B_ 

nificaclón para el adulto, 

Por lo tanto, la atitocnscñanzn de lo'.ls CH t¡ue realizó el - -

alumno, no es; un proceso ni formativo sino iníormativo; no 

es ni invt•stígndor, sino repetitivo; no es ni comprensivo, 

sino memor1st1co. 

CIENCIAS SOCIALES 

En la estructuración de lo!'! contenidos del "área" de Ciencias 5,2_ 

ciales (CS). oe establecieron cinco libros de 
54 

text.o , uno para 

54. Al igual que en las otras "áreas", los libros fueron estructurados por "espe-
cial istas". entre los que se encuentran: Mlguel León-Portilla, Ascenslón Hernán 
des Trcviño, Alvaro Hatute., y otros. -
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el primer r,r.,do, doA para el segundo Rrado, y dos pnrn el tercer 

gradoJ, que present:an elf'mentos eemejant:en,y 1tls;unaR diferencias 

en RU est:ructuración, y en los contenidoR que sr. nbordnn enellos, 

por ejemplo: la presencín de formas de evaluacibn en los del pr.!. 

grado y cnrencia de elJ.os en loo libros de sep,undo y tercer 

grado (y que conntituyen ln diferencia m!s si¡;.ni!iciu:lvn pJtra -

est:e trabajo}. 

En consecuencia, pasnremoe a revianr cuta situnci6n de nemejnnzns 

y diferencian, y eJ]n tn íorm11 de nutor.valunci6n 'ltlP ap1tTet"e 

en el primer grado. Entre las semejanzas que descubrimos sP. en-

cuentran: 

A. Bajo títulos diferentes pero en informaci6n semejante, aparece 

primeramente unn sección orientndn n uhicnr t1.t alumno¡ ya acll 

en la forma de usar los libros; ya loa contenidos que -

hnbr.ii adquirido el alumno al finalizar autol"nsl"ñanzn; y c¡ue 

a pesar de que se reconozca c¡uc "nprender no ei9nif jea mcmor.!_ 

znr". Cuando en al texto aparecen dlltoe numéricos muy concrc-

tos, como la extensilin territorial de un pais, o su n(Ímero de 

habitantes, no ha sido intención de los autoree que al alumno 

loe memorice y repita después eonio cifras carentes de signif!_ 

cndo. Deodc luego, rccouocuinQ"' '¡ue tal t1po de información -

es muchas veces neccearia"
55

• fin11lmente se cnC" en cnt4 situE,_ 

ci6n al presentar loa contenidos tcmiíticoB sin elementos que 

55. SEP - PorrGa, Híixico y c.l mundo conti:mipor5neo (Cienc.!11a Sociales, primer grado)• 
1981, p. 10. 
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AU1tilien tiJ. nlumno p<lra unn prJíctica crtlicit y re(1e:idva, y 

donde n pl?sttr de cp1c desde tol mismo Clisc1..1rso o(l.c:ial apare;_ 

ca 1!81' ncgnci.6n de no a 1l\ mctnorlz.nctGn, cuando s~ et1tnblec:e 

y r~elcct' «i:uidt1d0Bn"U1e1lt(? 'd pñr-rafc, cua.ntrss vecc!l aea l1l'Ct!'S,! 

rio hnflt:n que NU sent:ld4' ft~ ai:::lt1rc 1156 : ~e c!Jt11 m.1nlf<!-~tando 

l'cfuH:icl6n i::onnt.nnt:r- qq,e p'Co¡dcin.rA 111; tttcmc,rltnctón y t'!. 

tcnclóu dc1 dn.tc, formn ln~onr~n. 11isladn y cnt'ent.c d~ lH1 

signlficndo renl la a1..1t.octrncñnn:t.a 4cl ndu'l.t.o. 

Un elemento mlia, t't'<t tn 1ntcnci0n d" romper i:on los molde~ -

nnt:criorea pBt'A ln ci;trt1cturac:iOn de lo!J contcni.iios, donde ui 

cae eh unQ (OTll:IA mlrn c:rud~. sin cojtore:ic:los. sin ~Ull'1TOS de -

rcst.men~ etc,• q\U.! posibilit&rt.nn f¡u lntertJr-etaci6n y eairipre!! 

sibn en et 111arco de lo realidad del tJujeto, A91, si bien '81.'! 

en todo CllOO T"Cfle'lltiVA 'J 

tl.'!ner cotllo f lnalidnd la comprcns.:ttínºs. 7 • G~ts. se trnd'.lce 

slmp1e pasar de los ojos &Obt'c ln8 l~tras (ea~taei8n de lQ 1~ 

formo11ci.Óti.) 11h! cs<!rlto, y pot" -lo ~4t1t.<J se CRI? ~n 1'1 inforroAt..! 

vo mJis QUc en lo formativo, 

56~ lb id •• 19i:n. p. ll 

57, lbidcm. l96l 



Lo anterior, ec renfirmacunndo las nctividadee de nprcndlzajc 0 -

que se sugieren para la mejor adqu1Hiciün de !11 infor?nación. 

rcbasnn lns pr1icticas tradic1onnles, e incluso no retoman 

ní lo propuent:o por In tecnolog:ln educntivn, nj la renlldad -

del nujeto, puesto que ee sup,il!re: Redactar resúmenes de co.!!. 

tenido (cuando quizá el alumno no hnyn aún lldquirido la cnp!! 

cidad o el conocimiento neceRnrio para reaJiznr un rcnCimenJ; 

Realizar et'ntesis escrita de las partea (JUe hayan ofrecido -

dificultad; y, Connultar el diccionario para el csclarecimic!!. 

to de vocablos desconocidos o poco uRuales. 

Rcafirmlíndose, entonces que C?n el nivel de lo ideal, e1 alu!!!_ 

no ha de conectarse con rl!n1idad 11 n61o cuando lleRHIDOB a -

aplicar los conoc!mientos, cuando lon hacemos l'uncionar. cUll.!!. 

do los integramos verd11dcramcntc 11 nuestra conducta"
58

, o - -

bien. cuando ha de ''cotejnr el conocimiento adquirido en el -

texto con la rcnlidad que le roden°
59 , situando C?ntonces --

el discurso, mlis no las actividades de aprcndiznje posibilit!!_ 

doras de estt contacto. 

De esta manera. desde un primer mome~to, el alumno se ve 

vuelto en una sicuaciün contradictorin que pretendfa por un -· 

58. Ibídem. l'JBl 

!J9. lbid, • 19Hl, P• ll 
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Jndo "fomentar" unn "capncidad cr:itic.11", "rf'í lexlva". "col!I--

pr'cnsi\la 11
• etc •• pero que por el otro. establec~e elementoA -

que las di!ltorsionnn, 1pu• niega 111 t11emoriz11ciún paro incorp2 

los conoc1m1Pntos pero que lu romenta Jndo el carácter 

que prl'sentn la cntructtir11ci5n de lotr contcn1do9. loo ~sp11--

cio!l' autoevaluacivos, t~tc; tp1c f't'eotcnd!a etltableceot' un contnE_ 

entre contenidos y realidnd deol alumno, pero que quedn a -

nivt!l idenl, en tonto ]n concibe como tostáticn. 

B, Un aegundo ell'mento lo cont1tituye unn introducción, que 

p1e ln función de br1nd~r ut\ pi'tnor.-:1nin muy general sobre los -

contenidos que abordarán. En ~1 ca!'lo de tos libros de prl. 

Rrndo, se establece ademiie una conex1Gn ent-re ].lis di.fere..n 

tes aaignatur.-1s que integran el "iirea" de t:nnrxiún c¡ue queda 

en Jo .itpnrente al 11eñ<1lnr s6lo los conten:ldoB de cnda asi~na-

t\1rn r¡ue ee dt"sarrotlarán. y eso est:nbtccJendo una reduccibf\ 

de un Srea de conocimiento asignaturas aiBladas. la e itU,!. 

c:16n o.ucerior tie n:erecenta el caso del segundo y 

grado, donde se hace una referencia no al ''Srea''• sino "' la -

a9innnt11r.'I que ae .-ibord.'lrft, que rn (':1 caao del fH~Rundo r,rndo 

enfocn a los eont.enidos de llt.storia tlntvcrsnl, y en el ca-

del tercer grado, 8e dirige a los contenidos Aohre !a His-

roria de Hl?xico. 

De est:a raanera. podemos establecer que. desde. ia intrdducci6n 

aparece una defarmaci6n de la or~an1znci6n curricular que pre 

deforma el plAn de e~tudlos por 
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Drene y ee ene en un p.lnn por nsiRnaturnn, nituaciÍ>n que 

percutirñ en ln miama nutoenseñanzn del nlumno, en tanto in

crcmentnrá ln adquisición de conocim:ienton nislndoo, fragln<"!!. 

tndoo y sin unn concx!On t'!ntre contenidos y r('al!dad social 

del alumno. 

C. Contenidos, estructurados en unidades de aprendizaje, y que -

se caracterizan por la carencia de una vlncu1ac16n entre la -

información presentada y los mapas, grlificas 0 etc.: y por 

recer ademiiff de elementos generadores de la reflexión, la cr! 

tica y el contacto con la rcn1-idad dl'_l.1.que el ndulto formó'I ··

parte. 

Ademie, por el carácter mitlmO que prevalece en la presentaci6n 

de los contenidos y al carecer de ejercicios y actividades de 

aprendizaje se transformlt el proceso de aprendizaje de las es, 

en una lectura llana, la cual serli considerada como el medio 

por excelencia para adquirir la información, quedando entoncea 

en un "aprendizaje 11 nielado y una concepeión de una realidad -

estática que no refleja ni las repercusiones que caos hechos -. 

hiRtÓr{crrn ht1n trn{dO l'O rlln, OÍ la pO!Jihlc pnrticipaciÓn --

del alumno en su transformnción. 

D. Una oecci6n de conclusiones que señala en forma Rencrnl, -

lo que se abordó n lo largo del libro y con la cual se prctc!!. 

de eotablecer una 11 .intcgrnc.t.Ón 11 de contenidos, a fin de "com

prender mlís n fondo nueetras posibilidades y significación -

como seres humanos en la tierra y capacitarnos ae1 para hacer 



rcnlidnd los cambios posJtivos que todos rcquerimos" 6º; cap,!_ 

citnclón y cambios 11uc no atenten los in.teres('!l de la 

c Jnse e1 poder y que en cnmbio contribuyan a la permnnen-

cin y reproducci6n 1lcl sistema ,,1 l!ifundir pntronen 111'!' condu~ 

ta y actitu1les que no lllteren cJ orden, e "intep,rllción" que 

traduce en frnr,mentnci6n del conocimiento. donse no se -

contemplan las otras "Srl'ias". 

Aoí. In funci6n de 1as concluainnes no rebasa el J.1mite de --

repetir Jo que ya apllrecJÓ en una neccilin anterior y de vol--

ver a ubicar al nlumno en au nutoenseñan:r.n, por lo r¡ue desde 

la postura de la tccnolog:ía educativa CTEJ, y propiamente de 

la teor:ía de sistemas, se traduce en unn verificaci6n y repe

tición de datos par,, obtener el producto que R(' hab".Ca -planea

do en el inoment.o de e-n t.r01d11 (introducción), Y para recordor-

le {retronlimentaci6n) lo que de Cl se esperaba y se espera -

dentro y fueril del Aistem.a educot1vo y productivo. 

E. Una bibliograf!n. que se pretend:ía orientnr. cumplir4 la fu.!! 

ción de el nlumno que deHl.!arií ftmpliar AUO conocimJ..entos, y --

que muestra dos vnriante~: En r.l c:nsn del prlmr.ro y !'egundo 

&rado. aparece ordenada por cap!t.ulos¡ y en el caso del tercer 

v,rado. ofrece dos opciones. una general ';/ otra espec1fica y --

que sea, en cualquiera de los dos casos, presenta se111ej.nnt.e -

60. IbJd., llJBl, p. ~04 
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posición respecto a la del 11 iirea " de C1cnclns Natur11lcn y 

Hatemúticas; esto es, n pesar de aparecer· intcRrada "º los -

J.ibros de texto, nicRA su posiblo utllizac!Gn cuando la "ov.!!. 

luncifin• y ncredt.tnc:iñn final nGto ae hnsn en lon lfbros dis!! 

ñados por el INEA. 

Ahora bien, ln diferencia básica y BiRnificativn que npnrece en 

los libros del "lircn" de CS, Ja constituyen las formas de cvalu.!!, 

ci6n, las cuales sóJo nparecen l'n el libro del primer grado, y-. 

caracterizan por los siRuicntes ranr,os: 

l. Ajustadas al modelo de cuentlonario de reepuestn breve, exige 

para su soluci6n el recurrir al libro, en tanto se hace refe-

rcncia n datos precisos y exactos, y con ello se impide la --

elnborocii5n y reelaboración que loe estudiantes deben tiacer -

del contenido, exigiendo en cambio, súlo rcepu<!stas que se 

han de memorizar (lo cual desde el discurso o se negnbn, o 

acuitaba), 

2. Carencia de vinculaciGn entr<! contenidos -reactivos - ren 

lidnd, dado que los contenidos abordados en este primer grado 

Oléxico y sus regiones. la orgnnizaci6n política de Héxico, -

el medio social en que vivt.mos • y perfil socinl y cultural --

del pueblo mexicano)• podrían propiciar este contacto, pero -

al enfocarse a datos precisos, frngrnentan el conoc1miento, y 

por lo tanto el alumno "retiene el detalle, pero no la total..!. 

dad ni e.l conjunto de relaciones que lo conforman 1161 , y de -

61. Angel u!a:r. B., Op. Cl.t,. p. 78, 
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ln cual Pl forma partr, 

J, Homo~eneidad en el nGml'ro de rcActivos {JO) de "cndn cuest.ion.!!. 

río. poT lo que desde un rrimer momt•nto se nicgn uno de los -

requisitofl que pnra elnhor:tr una prueba bajn ln luz de la rr2. 

puesta de la Tf., se propnnta; Gnto es .. ,_.¡ nú"'ero cotnl 

itcms incluidos en una pruebn debe ser ]o suficientemente 

r,rnndc pnr.:i proporcl.onar un.; muf!Rtrn n1!rrt1Jtd11 ,,,. 1Jt conducC.1 

del alumno en relación con las lireatt de contenidos y con loe 

objetivos del procl"no" 62 y por consiguiente que loe datos --

que proporcione al a.Lur.ino no han de orientnr ni RU aprendiz.a-

je, ni han dc iicr un indtcndor de unn aucocvaluaci6n válida y 

encaminadn 11 la acreditación y ""ev.:ilu.ncibn" final. 

l+. CnrcncJ.a de objet1vos qur pudieran otorgar la validez al reaE 

tivo, en tanto que un react:1vo y por lo tanto unn prueba "'no 

pueden ser correctamentr considerados como v5lidos en cérminos 

gener4les, sino solamente en relación con su objetivo in1cial. 

incluyendo 14 clase de materia y nntura1ez4 de los aJumnoe••
63 

Por lo tant:o, al carecer ios libros de ohietivo~ v,eneralel!I. -

part:ic\Jlares, y específicos, se entre en conflicto no sólo con 

el modelo tic "eva.luación" mismo, Aino con 1'u1 bases te6ricas -

62. ttEctor H. Rodrisu1ez y Enrique Cnrd'.a c., P.valmtd6n en cl nula, p. 4U 

63. cuadernos Pcdag6gicos, ~. r· 12 
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qtie aoetienen este sistemn, éBto en ln 1'F.. 

De eeta mnnern, ln nutoevnlunci&n que se presenta en el ' 1 Sre11" 

di! CS, presenta sernejAntes rllegos c•n. la efectuada en <!l "11.ren" 

de CN, esto ee: ni pr<!para ;sJ alumno para eu "evnlunc.ión" y ncr~ 

ditaciún final, y ni reflejn rn íormn concreta el r,rndo de nvnn-

'I adquisición de los contenido!:!. 

Lo anterior Be ncrecentn alin mlÍH cuando se cuentan con loB --

apartados Je solución n los cuestionnrioo, por lo que el alumno 

carecerá ademlis de un elrmento con el cunl verificnr y comprobar 

sue respuestas, y por lo conoiguiente conocer su p:rndo de avance. 

Ln nutoevalunci6n aparece, por lo tnnto, deforme, incompleta, y 

acción que reditGn beneficios mínimos al nlumno. 

Con base en el anlllisis realizado de los libros del "nrea" de es, 

se puede establecer que ésta es la que aparece con ln mfis dcfi-

ciente planeaciiín (en relnción con laa otras "iireas'°), dado que 

de elementos hlisicos que guien ln autoenYeñan:r.a de los --

alumnoH, ésto 

l. Carencia total de objetivos de nprcncti:r.njC' (bJtsicos desde -

la TEJ, para que el a.1.umno He ubique en lo que debe saber o 

saber hn.cer al tl';rmino de su autoenseñanzi\, Esta deficien

cia no sólo afecta al alumno, sino a todos los elementos -

emanados del propio sistema; ésto es: nctividades de apren

dizaje, autoevaluaciGn, e inclusive la eetructuraci6n de -

los conteni1!os, 
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II. Carencia de actividlldes di.' aprcndiz.1jc rcaleB. or1C'!ntad.11s 

a. Ja rccroal.imcntnción y nccr:oit1riAn par4 lt}'Udar 111 11lumno 

en la adquisición de los contenldott 6. p11r11 reafirm.,r los 

conocimientos, y qur adem5R se rrf.'tf.'ndfn posflil!tnran 

aprcndizajr. r"';il y tra.nnformndor el nujeto, pero no en 

la realidad v en conSt't"Ul'ncln en el sistema. 

II!. Cnrencin. rn la m,"tyorfa de lan unidades de 4prend!zajc, de 

csquetn4S de resumen y .itct1vidadcs complcmentarfnn que pu--

dieran orientar al alumno en la elaboracilin de los propios 

(res[jmcncn, s!ntesis, etc.), y que Ri bien en el caso del 

tercer grado nparccen, preaentan rasgos r¡ue ln deforman al 

parecer imprcgn4doR de elcment:os tradicionales. 

IV. Carenci11 de formas de evaluación (en t>L caso del seii;undo y 

t:ercer nrndoJ, y planeaci6n deficiente en la estructuraciOn 

de las formas de evnluitción del primer gritdo, Con esta do-

ble situación, podemos inferir que la autoevaluación, así -

presentada. no sÓl.o constituye un elemento secundario, sino 

qu('! ha de re!lpondrr n. Un.1 .1Ugic.1 r¡ue acepta como vlil1do sólo 

aquello que puede eer registrado, y fundament.,Jmence medible 

y cuantificable, nin interesar Lt forma en que se adquirie-

ron, esto 

Igualmente, el alumno no s6.1o no es capaz ni de verificar y com-

pro~.'tr sf domina o nó Jos contcnidou (a nivel .1.nformatlvo), ni -

puede establecer si Jo que apri>ndiB son los conocimientos básicos 

del •nrea~ y si éstas serán ftindanientales pnra ser "evaluados" en 
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el ex5men final. Oe nt11 que. con la cnrcncln de erit:c elemento. 

y anudndo a él, ln carencia de otros (Bctlvidndr.a de nprendlzn-

je, objctivoe, etc.), convierten nl "ti.rea" de es, una ncrir. 

de asignaturan tediosas e inoperantes, desvinculadas de un:t re.!!_ 

lidad cambiante en el aspecto aocial y del ntumno; nlumno que -

finalmente es tn"rá mane J anda e incorporando con tenidos, plnnen--

dos por "expertos" n un nivel lnformnt.ivo. De nhí, pt1r.~c P.!!_ 

tah!ecer que el alumno scrfi "un coneumidor (pasivo) del mensAje 

educativo, aunque en npnriencln ae l.t! hnga t1cnt1r l.a. ilunieln di' 

que pnrt1cipa 11 b 4 

A partir de los instrumentos de cvnlunciOn que aparecen, 6 dcbl~ 

rnn aparecer en los libroa ele texto del SEA, podemos determinar-

lo siguiente: 

.1 La autoevaluoción aparece como un ele.mento secundario y 

una pr!ictica educativa deformada y alejada, no sólo del. dis--

curso oficial, sino también de la propuesta didáctica qui? dió 

st1stento al SEA, ya que no cumple función de r.uta. ni -

su función de retroalimentac1ón para 11lumno en sus aprcndJ. 

zajes logrados, nl ou función de conectar nl alumno con los -

fomatos a emplear en la "evnluacibn" y ne.red itnción finnl y -

formal. 

64. Porfirio Moran O, litlJ..ex.i.one"'''-""-''"'º.cJrn"'gLA• ...;Ju¡a._...,! ""''-"'.cJP"'"'"'""-" tw•u14! z.;z ª"'º"'.1>6n"-JJd.Lf •wJlju;re<t.._i cc.oo,, 
1~83, p. :J5. 
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t:sta defornutción se establece desde el momento en que en nlgunas 

"irens" no se incluyen los espncios nutoevAlun.tivC!s (mnt<'rnliticnn). 

o ae incluyen en formn incompletn (CS), 1tnl el nlumno no cuentn -

con el elemento mtnimo que lf' orientar& "" rclaci6n 11 conten1dor1 • 

formatos, etc,, Y, cunndo apnrecen es ton esp1tcios (r.spnílol y CN), 

prescnlan rnsgns que contrndlccn ln 11 1nter.rnclón", la "reflexi6n", 

ln "crítica" que se prctend'Í.1 íomcnt.1C" entre loA alumnos, con un 

modelo de evalunción ajuutndn. nl SEA. 

En el ca!lo de la prcsencin de cnpacios nutoev;1luativo!I, (esp._!. 

ño1 1 CN, y pr1mer grado de C!i), éotos carecen de unn relnci6n 

entre objetivo, contenido, reactivo, y mucho menos con la re.!. 

lidad, toda vez que en el caso de español, ln nutoevaluaci6n 

una pr:icticn rept>titívn de reactivos de ejercicios an

tes resueltos; en el caso de CN, cae en reactivos objetivos -

que precisan mlis ln rereticibn de datos Pxactos, que efl& vin

cuJ.aci6n mediante la "investigación", con el hecho conocido; 

y en el caso do! CS, ene en un cuestionario de respueota breve 

que no tiene relaciDn con los objetivos en tanto no sólo el -

mismo llbro carece de ellos, sino que incluso ln obtención -

del prOHt"llm:s, resulta inoperante; y ndemiis maneja una reali-

dad inmutable donde loa cambios que una vez se apuntaron, t'_!. 

ra vez ac operac1onalizan y precisan. Por lo tanto, que se 

nie¡;a la totalidad en la ndquisi.ci6n de nprendizajes, y 

respalde una visi5n fraRtnentnds del conocimiento, donde 

importan ni los otros contenidos, n1 las otrns "áreas", ni 

vinculaci6n otroo elementos dcl SEA. 
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.l t.a aucccvnJ.uacl6n, fln.1lmcntc 1 ns! rcnllzadn. dejarfi 

tlr sus efectos en J.n 11 evnJ.uncl6n 11 y ncreditnc16n final, -

dado que nparece bnjo un eflqttemn qur. bt"lnda suprem..ic!n a .l.n 

t11emori:z.aci6n, sietemntizncil5n y rnccnn!znci6n de lot1 conoc.! 

mientoe obtenidoe. :miemos que serán calíficados y certifi-

cadas por medio de unn prSctica que 11 Re mueve dentro de un 

slndrome de cuont1ficncl6n que le impid~ irncender a 1n co.m 

prensi6n de los proc:esoa educ:1t1vos t1l! los que pretr.ndt! -

d.1r cuenta" 65 , y con lo cunl se d1!jn t•n <'1 olvido, tnnto -

en la autoevalu,1c16n, como en ln "evaluación" y acredita--

c:i6n final, los rasgos 11 metodol6gicoo" del SF'.A y del alumno 

autodid5cta (Cfr. t:p, "'y SJ, y se establece concepto y 

proceso de evaluaci6n que oc e1tún dentro de la teor:i:a de -

' la medición. 

J. La autoevnJ.unci6n 1 por lo tanto, no establl?ce los medios --

reales que posibil1t.ar1'an ol individuo conocer y comprender 

en qu~ medida se ha .apropiado de1 conocimiento, y camo ha -

10Rr11do aplicarlos n su renl.t.dad; sino que lo envuelve 

una fn.lsa acci6n donde el conocimiento de ln que "aprendi6.", 

se perderá en el mundo do detalles o Rcneralidad í]lll" hnrron 

necennrios los l.'Spncins autocvaluativos. 

65. Angel u'Iaz n., 11 Problemos y retos del campo rle la ev.nJ.uación e1tucativa", Perfi 
les educat1V09 1 No. 37, 1987. p. 9 
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De est:a forma y retomnndo .las 1ÍneA$, 11rodueto del an:ilisis rea-

lizndn, pttsnremoH nl anJilis1s de lou in:¡trumcntos de evaluaci5n 

que emplen eJ. St:A para "evnJ.uar", acreditar y r.ertiílcar al alUE! 

no que pretende la nbtencJ.ljn de un dncumento que avale ln pose-

si6n de contcnidon (conocimientoo, nctitudeu, y dcHtrezas), de -

nivel, 

7, 2 D~ LOS EXJ\HENES 

Como se ha señalado cnp!tulos anteriores (Cfr, Cap. b), ''la -

evaluncibn" dentro del SEA, npnrcce orientada h1u:ia dos aspectos: 

La nutoevalunci6n y ln evn1uación (traducida en acredit.aciOn y -

certificación de cstudiosJ 
66 

l.a "evaluación" determinada desde 

el discurso ofic1al como el medio por el cual eJ. alumno ha de o,k 

tener el certificado correspondiente, el51o avalará lo que el 

alumno "aprendif>'', sino también serñ 1a pr:ictica por la cudl ad-

quirir el documento que se le pide en el mercado de trabajo; por 

lo que podemoe establecer que, desde un primer momento '' la mis

cvaluaciGn educntivn nea, en s1 m1omn, un.a acción pol{tica 1067 • 

La "evaluación" al aparecer bajo el título de acreditación formal, 

b&. La 11 evaluacion 11 formal (acreditaci6n), dentro del SF.A, hace referencia a la -
presentaci6n de exámenes objetivos. din.p:idos a establecer el grado de des~ 
peño del adulto, en relación a objetivos conductuales previamente detennina-
dos. en un lugar' y fecha dct.eTI!llnada. 

b7. Angel Diaz B, • 1987. Op. Cit.• p. t1. 
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h11 de preeent:ar rasgoe enmarcados en e11t.a situaci6n, decir: 

hornr1n, un lup,ar (CHCUcln y 11u.ta det:erminnda) • y lo que eu 

más significativo, exiimenes impregnadon de rigidéz, ya que son 

modelos em.i1nndos de la TE, cuyo rn:1go primordial pretanda 

"la objetividad", y donde al igunl que an Hlstema form11l, la --

prueba de r1pción múltiple, es el modelo utilizndo por excelen--

cia, que le permitirlí la cuantificación cicnt1f..1.c11 del rendimic!!. 

to, en cuya prlict1cn aparecen incert:os Intereses y deterrninnci.2 

pol:ft:icas, en tanto 11 el tl!rmlno evnlunci6n, es un reempln-

zo de la visión de control intliv.ulunl (y posteriormentf! social) 

que se tiane sobre el sujeto en una !locícd.'ld 1168 . 

Siguiendo esa línea de form11l..1.d11d conjugada con el caráct:er ahie.!. 

to del sistema, es que se plantean cuatro formas de realizar ei -

para lograr 14 certJ.ficnciGn de estudios• y de lae cuales 

el alumno hn dr elegir aquella que se ajuste n sus necesidades -

y/o carncter1sticas individuales. Estas cunt:ro formas, como se 

ha señalado anteriormente (Cfr. Cap. 5), son: Pnrcial, Global -

Areá, Global Grado, y Global Nivel; sin embargo y dnda la pos!--

ble desvinculaci5n entre In ''met:odolog!a'' del S~A y ln formo de 

"evaluación" implementada, en que rie hace necesJrio realizar 

análisis de los mismon, en tanto que>. al ser exíimcneR de tipo oh-

b8. Angel Dlaz R, • 1986• Op. C!t,, p, 124 
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jetivo, se ha de considerar que son el " instrumento inndecu .. -

do pura real.izar la evalunci6n y no el mlis npr~piado para o_!!. 

tener lao ev1denci11s que llr.varlin n la acreditacibo"69 • adcnnls 

de que 11 l>l examen, tal como ne rcnl1za actualml"ntc, no l"R el -

mejO't' inst't'umcnto {Hl't'il ver1ficar l.os resultados del aprendizaje 

del estudiante, ni la 1r1anera como elaboTn y Teel11bora el conte

nido1170, en donde adcmés no t1e consider11n las di[e"t"enc111s espe-

c!fica11 que cada estudiante adulto preaentó en el desru11peño de 

su autoenoeñanz:a. 

Ast pues, pasemos e realizar este an51lsie de 109 instrumentos 

de evaluaci6n l>mplendoe en ~1 SEA, 11 nivel secundaria; anS1inie 

que pondrá al descubierto la Ol!gacilin no sólo de toda construc-

ci6n que el alumno rof1lice del conocimiento, sino de las mis1111as 

capacidades que pretendin difundir, cHto cu.: la "cr1tlca'•,'"re--

flexión", etc. 

7. 2. l PARCIAL 

Como se ha señalado anter1.onnence, 111 acreditacibn forinal -

69. lb Íd., 198b P• !:tB. 

11: fi!'~~!"'e1 punto de vista de la '11~, el ptogrnma de estudios, es una orRaniza
ci6n sistematizada de los objetivos y aet1vldadea de una determin•da discipli 
na, y en un determinado lapso que deben desarrollar educando y educadores, m"é 
diante el proceso de F.-A, Para efectos de este trabajo, lo entendemos bajo ":" 
la postura de Angel DS'.nz: n., quien señala que un p't'og"t"ama de estudios, debe -
ser una propueMta de aprendizajes, esto es una propuesta referente a los apren 
dizajes m1n1mos de un curso y que establece el m!nimo necesario para ac-reditat:' 
una materia. p. J9. 
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dentro del SEA, mediante el uso de ex8menea objetivoa, -

pretendía que loa reactivos de esto exanrnn hn.br1an de llU.!. 

Rir de lon progrn.tnas de estudio 71 , y bnjo unn selecclón -

de 11 muestreo '' de conteniaos, 

Es aat, como uno de loe tipos de exámenes que He inst\t~ 

ye para que el aJuJ.to real.ice acredltaci6n y certifJ:. 

caci6n, es el de tipo parcial, que podr& ser presentado -

cuando el 11.lumno concluya el estudio de un ••grea''• en - -

cual.quiera de los tres grados, esto 

t:SPAGOL 

lo. lo. )o, 

MATEHATICAS 

lo. 20, Jo. 

C. NATURA.LE~ C. SOCIAL~S 

lo. 2o. Jo. lo. 2o, Jo, TOTAL 

PARCIAL X X X X X X 
12 

Ahora bien, como ee señal6 8.L inicio de eute cap1tuJ.o, el an! 

lisia de loe instrumentos de "evaluación", ha de realizarse -

a partir de una serie de ejes, y de un número determinado de -

reactivos: número que solamente aerll un peldaño cuantitativo 

del anilieis, en tanto que ee pretende rescatar la informaci6n 

y con ella la 11ituaci6n interna que prevalece en el reactivo, 

y con la cual establecer su funcitin e incidencia un modelo 

de acreditación, basado en la medici6n y cuantificaci6n del -

conocimiento. 
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De nh:i'. • que en el análisis tlcl exnmcn parci.-11, habrt!mOs de t.2. 

mar un totill de cuatro rcact1voR, elep.1don b11jo el crit~rio -

de "sólo aqucllon qur rn nu !ilti111n ciírR npnrr.:r.c:a el nGmP.ro-

. tres", y conaidcrando t.1unhii!n Jo!1 fd¡;:uicntes riuntos: n11toe -

de ldcntiíicnc16n del .inHtTt1mento de " evalu.nc:JGn "; React.!_ 

vos ll analizar; Anñlii:;ia de loe rcnctivos; y. Crltic:A 111 in!!. 

trumr.nto 0 desde luc~o n pnrt1r de lns te!dn de evnluaci6n --

que enuncia Angel Ufn:r. Hnrritt"· 

DATOS DF. 1DENTIF1CACION 

1. Arca Cicnctn!'l Soc i•l] r."I 

2. Ni ve I Scct1ntl:trin 

l. Grado Segundo 

4. Clnve 52 s 8610 

5. Tipo ... Examen 

REACTIVO No. 3 

J. Al de Africn, en el Vnllc del Nilo,sc cstablecib 

la cultura: 

A. t:gipcin .. "ribctnna 

c. t:R lava 

o. Celta 

t-:1 objrtivo can que ;untiíicn su inccrstón en el 

cionll "Ubicará gco¡;:rAfJ.caml!Tite la región ocupada por la cult~ 

r11 egipcia (en tln m11pn) 1172 ; y, la act1vidad de aprendizaje --

~EP, ?Ss":ldp:¡ ,l.\,,~¡r¡, rt\ .. 1 ........ ,,. ..J~· r.T,J·a·, . .,~.,.,j., '! tn, tlPO. r .11.f 

73. :rb;cl~ ..... 
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que se sugl.ere pnrn nlcnn::ar 1licho conocimlcnto ocfinla" Si!!_ 

tcticC' por escrito, loo nspcctos m5s importnntcs de 1A orr.!!, 

ni:r.ncibn culturnl, social, y religioan de Egipto" 73 • 

Con base loa elementos Alltl'S sefinlados, podemos lnfl'rir -

que cstli dcscuidnn1!0 ln construcción del reActlvo, en ta!!, 

to que si bien se sc.ñnlnbn desde ln mlo1na TF., que el rpnctiVo 

habría de considerar los elcmcnto~J señalados en 1011 ohjeti--

vos de aprc.ndizllje, no ne proporciona el mnpn a 'llle hnce 

refel"t'ncin en el mismo, y en conoecuenci., se efftnblece . 
incongruencia, en tanto el alumno hn de tmn~!nnr eJ mapa de 

Aírlcn y se nicRD ln objetividad con que se prctend't'n medir 

al nJ.umno. 

M5e aún, en ln construcci6n de est.c reactivo, 11pnrcce una de!!. 

viuculnci6n con las actividades de nprendiY.njc nuReridns, yn 

que si bien pretende que el nlumno " sintetice 11
, lo que 

ee "cvnlUa" esa capacidad cop,noscitiva de síntesis, --

sino la capacidad memorlstica al Holicitnr un dato concreto, 

infiri6 del contenido abordado cn e1 libT'O de 

texto, y no de las actlvidndce, ya que n través de ln .lcct.urn 

del texto, no se hncc alusión n lu ubic:nciOn r,<"ogr:ifica (en -

tl!rminos del lenguaje enc:ritoJ de ln cultUT'4 egipcia. ror lo 

tanto, el dato solicitado nifis que rc:flejnr la estructura de -

H. lbid., i98U, p. llb 
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un conocimlentP y posibill.tnr la expllcacibn de cont!.. 

nidos biisicos. eBtÍl (omentl'lnl!O ln lncorporac ión de dntoff --

(rar,ml.'ntndoa, 1ti.eladon, cnrl'nte~1 1h~ una signlflcaci5n pnrn -

hablar de unn cult11rn, cn su totnlidnd. 

REAC1'1VO No. 13 

13. F.ll ln época de Dnr1':o 1, loa persan adoptnron la religión 

mn:..de'Í.Rtn. prcdicndA por ZarntruRn; Pstn s~ baanb,, en: 

A. LuchA entre el bien y L'l mnl. 

fi. Obediencin lOCOndic:lon.'11 n ln fT1Rdre. 

C. Reencnrnnci&n de lon hombreR. 

0, Frohibici5n de sncrilicioo hum1rno!\. 

El objct.1vo progra111l\t leo que retoma este l"l'actlvo, seña-

1.'l "Denct"1birfi por escrito ln form., de or~nnizac1ón del 

imperio persn y nlr.unos atlpectns 1je Bu cultur.o" 74 , y la 

actividad de Aprendizaj~ que ne sugiere para alcanznr di 

cho ohjeti.VO neñaln " llnr,a un resúmcn pnra destacar laB 

principales aportncioncs cu]turnJcs drl pneblo pcrna" 75 

Así, podemos in[crir que cnrnci1latl r.n11ncit1da de descr12_ 

ci6n que el 3lu11\110 hA de obtener a travéH de 3Ccivl.dndes de 

nprenJi7;tlje, que no rebas&n lo tradicional. aparece veri-

[icndn y comprobnctn n trav~~ de un reactivo de este tipo. --

H. lbidcm. 

7'. lbid., 198U, p. 12'J 
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ya que ei. b!en se dirige a "evaluar'' contcn.t.doe rcacntadoe -

descripc16n y t!fi ese reaumt!n, al solicitar de ta_!! 

caracter!st:icas d~ la religión mazde!stn. mñn que def!Cr.!, 

blr el alumno recordará cuales eran pnra eleslr 14 que milo -

se apegue a las que se le brinda, oiempre y cuando no la CO!!, 

funda con otras religiones rev!sadau, por ejemplo: Confucio-

nismo, Tnocismo, etc. 

En consecuencia, rodemon est4blecer 'JllC nn !le 't"~9C4tan apre.!!. 

dizajes sip.nificativon, eino datos nrhitrnr!os que aparecen, 

adenias ciertos mnt1cea d.istoraionndurr.a para que el alu!!!. 

no mtis que ubicarse en r.1 re,-,ctivo. entre un conflicto con 

él. Esto es, ¿quén fue Dnr:ro I?, lQUif.n fue Znratustrn?, 

De esta manern, la rC!lncion entre conducta establecida y con-

dueto "evaluada"; contenido mnnf'jatlo en el libro y en las ac-

tividades de aprendizaje, y conlenido "evaluado" nparecc d!s-

toro.tonada y alejada de una prhctlca cduciltlva b1rnado en el -

11 autodidactismo" • que ademlie no evaltio grado de comprensión -

sino de 111cmorización de dnto.s fragmentndoe. 

REACTIVO No. ;¿J 

23. J.n tonu1 de Constantinopla en ll1SJ por loo turcos, limit6 

los privlleg!oe de los mercaderes curopeoR, lo que obligb a -

éstos a: 

A. Organizar el comercio solllmcntc en I-:uropn. 

n. Buscar nuevas rutan hacia 11H1 "lndlae", 

C. Limitar eu compraventa con los egipcios, 

D. Abandonar el comercio con Anin, 
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Este reactivo surge ,, p11rtl.r d<>I objcttvo que uciíaln "Precisar!f 

cuales fueron las cnusns que motivaron el apnr,ro y crisis df'l -

trlifico comcrc1;1l en c1 Medltnrrlrnco" 
76

• y qut> para alcanz:arlo 

precien que e1 nlumno "l!ni:-rihn un r('surnen en que st" destnquen -

los aspcetoa princip.-ales de lo estudlado 1177 • Aef, lo que npa-

rece ante nue1:ttros ojo:> e!I una: t1itt1nt'.'iñn confuaa; ya que, 

la construcción de ln pregunt.-a .-.1 retomar cont:C?n1.dos blisicos -

pero en forma nls!ada y c~mo posiblC?s respuestns a un reactivo 

muy r.cncrnl, todas cll.:is constituyen indircctnmentl? o directa--

mente la respueatn al rcnct.ivo, en tnnto cada una da pauta a --

las causas mñs eepecif1ca9 del contenido maneja.Jo, Confustón -

que ncrecenta al reviru1r el contenido en el libro de texto -

pueato que en él presentn informaci6n con semej11nte vocnbul_! 

rJ.0 0 aHS' ee 11111itn incluso la cn11111cidnd de interpretaciGn de un 

lcngu.,je 1 y se propicia sólo la rnc.•rnorizac1ún y repetición bnjo 

el mismo esquema, y bajo loe mismos nntecedentes de un conocí--

miento. 

Por lo tanto. si b.len con este reactivo Al? pretendían ver1ficnr 

conocimientos h1isicos. GBtos carecen de una claridad (elemento 

1ndispensnhl e J.n construccibn del renctivo). al aparrcrr ha-

jo una tdtuación de confu:dún, repeticiún y mr.moriznción de - -

71, Ibídem, 

78. Cuadernos Pedag6gicos. Op, Cit., p. 14 
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datos, cotnbJ.ec1dof1 en el libro ilt• tt•:icto. 

t<EACTIVO No. 33. 

33. La Revoluc1ón Francesa fue un ejemplo n oe.guir por 1ne col_2 

nine americanas pnrn terminar definitivamente con el rép,i--

A. Democríi.tico 

n. Republicano 

C. Olir,lirqulco 

o. Absolutista 

En la construcc1ón de este renctivo Ol" rlnsmnn unn Neri'' de de

fic1encias que van desde ln cnrencin de un objetivo que la gen,!!_ 

re hnntn la confusi6n de términos emplcndos, ERtO en, en un 

primer momento la relnci6n objetivo-reactivo es nuln, pue11to que 

no existe un objetivo RCnernl, pnrticuJ.nr o eopec'l.íico con quien 

rclncionnrlo. en consecuencia tampoco aparece unn nctiv1dnd de -

nprendi:taje cúal es ln cttpncldad cognoscitiva que va n promo-

En un secundo momento existe confusi6n en relación a los canten,,! 

don que se pretende "evaluar·", dtulo que no nc1arn n qué coJ0111aa 

americanas hace referencia: inglenns, francesas, espnñolnR, por

tuguesas; y a qué rl!Rimen ae refiere: de tipo de gobierno. 6 de 

tipo 11iut6ríco (colonial), dado que históricamente presentan en 

racter:i'eticas diferentes, ademlls que ambos se contcmplnn en loe 

contenidos del llbro de texto. Y, dejando sin reconinr aepectoe 

histiSrico:J mSs relevantes (ca:ída del imperio nnpnlénico), que -

tuvieron una influencia mayor en las co.lonins iberoamericanas. 



Con base en el nnlillsis dr. los reactivos Antrriore9 0 y si bien 

conRtituycn una "muestrll"• 11odemos inferir que In formul<lcifin -

de los rcnctivon apnrece hajo términos confusot1, cnrr.ntes de --

eignificncibn re111, en tnnto que miie qur dnr 11ntecrdrnte 

que permita uliicar al alumno en rl contenido que pretende --

"evaluar", empañnn y dificultan cnp_cltaclón e lnterpretaci6n 

para su correcta soluci6n. 

f.stn situ;ic10n se encrudece aún mñu, cunndo Jns ml11mas instruc-

clones npnrecl"n incrrtn:i C'n situc.1.ci5n conftictivn; nitunci.ón 

que rcrercute, también en el alumno que rrt"sent11 por primera vez 

su examl"n, dndo que desconoce no ablo lo!-! formatos a emplenr 0 

tnmbiénltrn condl.ciones t!n que habrli de renllzarlo. 

Así, lns instrucciones apnrtc de 1rnrecC!r " unn receta "para Í.!! 

traducir nl alumnn en exnmcn, presentan situnciones cnrentes 

de apllcablli,lad; tal el caso de ejtlmpliíicar con un reactivo 

marcado con el n\Ímr.ro " YB ", cunndo f'n el examen parcial, el -

nGmero total de reactivos llc~ará s5lo a "40 ". 

Por ello iui puede t>RtnbJecer que el instrumento de evaluitclOn de 

por ti'l, es fiic!l de nr1icnr, corregir y cnlií1car parn la perso

na (que viene n ser reemrlazada por mecanismos computarizados). 

dndo que comrarte uno dr los rnsgc>s princlpalei:¡ eman;tdos por la 

pl"opin TE, y ut1liz:ados ror el SEA; esto es la homogeneidad de -

los elementos donde "s0lo una respuee ta de cada item G cuestibn 
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satisface p1enamente"
78

, y por lo tanto 11 lt1n prer,unt.as vn1!! 

con imparcia.lidad y preciuiGn 1179 , 

Sin embar~o, si bien pretende ubicaroe dentro de la TE 1 pnrn 

dar correcta npnricncin en la " evnlunc:tón " del alumno, 

ét1 ta tran11fondo rre"""t" r,ritdo de d1fic111tnd que repe.!. 

cute la formn de Abordar los contenido11, loa cuAJ.es aparecen 

fragmentadon, nielados del entorno (.contenidos) dentro del <pie 

aparecl."n en los J.ihron de texto, y de la re.,lidnt1 en la que el 

alumno oe Jes.,rrolla; y desarrolla nct!vid:td educattvn. Apt1-

reciendo una realidad nielada, donde los conociudentoe y el - -

nlulllno se encuentran en difcrenten plitnon; una t"l•nlidnd Jnrnuta-

ble que no invita a ln reflexión 6 crlt.tcn, y donde ni5lo !H.' hn 

de comprobar y verificar lo que el n.Jumno haya repetido de lo -

que ya aconteció en un nomento histórico ntrlin, sin d~ducir la 

repercusibn que hacin el momento actual tienen csan hechoe, ni 

lae cnracter!sticnA eapcclf1cne que rodearon ese hecho hist6r1-

Lo único que se propic1n. por lo tnnto, es ln cnpocidnd de mem.2. 

rizac16n, repctici6n, y mecaniz;ic16n de contenidos (a nivel in

formativo) que pucd;in indicnr quc el alumno "aprendi6", y adqui-

rló" informaciones y conocimientoe sistcmntlzadon, •• pnrn situn_!. 

sc "inteligentemente" en el medio f!sico y social en que vive y 

1;. Ibid., p. 8 

80. Uéctor Rodri~uez Cruz y t!nrrlque Gnrctn G, • Op, Cit •• p. 24 tencom.illada mtcs
tro), 



"resolver" acertndamente la::i situncionc-N rrl.lblcm5tic.1s "n11ev11s" -

e improvistas que ruedan nurRir"
8 º • y fJUt• rn "º solución no 4J.t!.!. 

rcn 111 situncJ.6n vigente de la soc.1ei.lad, Rasgo!l que inclualve -

hablan tle una medicJ.ón 0 y no dl' una ~vnluac.i6n que contemplada -

bajo ln visiGn de proceno cont'!nuo, dinl'imico e inte~rnl, aport.:!_ 

ríÍ datos suft.cientcs pnrn el adulto, nlno que inclusive nos ha-

hlnr& del Hintr.ma educativo y de ln forma "º qut" el ndulto de11-

arrolln su nutocnseiinnz.1, 

Finnlmente, C'l número de rC'activos (40) que conforman este c:xn--

raen es cucstlonabJ.e, en tanto que los contenidos que sc abordan 

en cste Ac~undo cur:<10 dC' CS, nharcrtn dc9de li1 é'pocn de ln pre?hi!!, 

t:oria hat1ta el siglo XX, los re?nctivos annJizat.los ha-

ce rcfercnC'l-·'1 :i.J.gunn h.i.cin la 1ntr¡:;r.'1cifln t!e 10F1 contPnidoB, ni 

a los conocimientos hñs1cos y representativos tle tnn amplio y e~ 

campo de conocimientos. Por lo tanto, la me?dicl6n reallZ.!, 

t.la hablarit m;\s de la obtcnciún de algunas c11pacit.ladcs, que de un 

grado clc reflcxi6n lOgicn y rae.tonal 6 t.le un R,rndo de comprcnsibn 

los cnnocimicntos. 

De ahí. que se propicie que los datos reportados en ln califica-

c:ibn del alumno, no puedan !icr confiables y representativos de -

de esta magnitud. origln.i.ndo ~randes saltos y lagunas -

entre reactivo y reactivo; y dcsc:uidn.ntlo además la t.l!dSctica es-

pccííic:n t.le la signnturn que conforma el "árf:'a 11 (Histor111 Unlve.!. 

81. Angel tlu1z B,, l98b, Op, C1t,, p. 115 
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sal. dontle el ";1.prender" es aiempre de 11\ rnLamn mnnern. ést.o --

es: tncL·linLcn y repct.1tiva 0 lo cual uc dl'j,'\ ver., trnvét1 tle lns 

llCtiVh\ndcR de aprendiza.je donde siempre recomienda hnccr -

resúmenl's, sS:ntcaifl, etc •• sin importar; ni el contenlllo u que 

hnce referencia; n.i n loo condicionce, circUTlf•tancins y cRtra-

tcgills dt! aprendlz:1je que pT"omov1n el SEA; ni n ln consccusi6n 

tlc las cnpncidndeo de cr1ticn y rl•flexión 11 que hncinn reí~ 

rencia en un primer momento. Y, tlondc nley.n ln rcnl compren. 

81.Ón del fenómeno u objeto de etitudio, y Ac renfirmn ln .,ccpt!!. 

c1ón de un tipo de hiatorin que no R¡\mitr cr"ir.icns, ni cuentLo-

nnm1cntos, difundida por l.1. clnsc en el poder. 

1. 2. 2 GLOBAL ARl-:A 

Are a 
".l'ipo 
C:WBAL 
AIU:A 

Otro de loa 1nntrumentoa de ev.:ilunci6n, implemcntndoo P.!!. 

ra llev.i1r a cabo l.3 "ev.i1luaci6n" formal, y nl que puede 

recurrir el alumno pnra ncreditnr y certificar sus eetu-

dios o nivel secundaria, es el examen glohnl ñrea que -

puede presentarse nl concluir cada área de eetudioe en -

su11 tres ~radoe, por lo que el alumno con eatn formn de 

''evalunci6n'' podr& presentftr ct1ntro cx~menca para acrcdi-

tar este nivel educativo, Esto es: 

Español 
lo. 2o. 3o. 

Matemiticns 
lo. 2o. Jo, 

t.:. Nntur.alcs 
Jo. 2o. Jo, 

c. Snell\ lCA 
lo. 2o. Jo. TllTAl. 

~l examen global ñren constituido por 50 renctivoe 0 pre-

tende agilizar 13 acreditaci6n de los alumnos nl nbnrcnr 
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conocimient:os de loa e.res µradna; st.n rmbllrRº• dada ln -

cant1dad de cont:r.:ni dos hás icoa de un "f\rei1" de cono e i--

micnt.oa, est:t opción t:ent\i6 n perder npLlci1t>illdaJ y re-

prcsent:ntividnd, en tanr.o 1n reduccUln del runp1 il'I v11r.nje 

de conocimientos n unn cnntl1\at1 t1C! renctivos que t>lcn --

puede no ser repreaentntlv;a de que el a1umno ha incorpo-

rndo tos conocimientna propios de e1nc nivel educativo y 

especí'.f icament:e de cst.A "ñrl'n", nl prescntnr r<tsr,on de -

uno objetividad y dcsinter.ractón dr conocimientol'I !r:tg--

mcntadoe y aislados de un.a asiJ;nat11rn, y no de una Srea. 

Por nt:rn parte, eatl! tipo de examen fl1e perdiendo "popu-

laridad", dadn la vroblemD.tlca que encierra la lncorpor.!!_ 

cián dl! conocimientos que se descu1dan en el momento de -

la "cvnluac16n" 0 anudado nl grado de dificultad que enci~ 

el prcsentot: un examen de tl-po objetivo que de por sí 

"no fomenta el deenrroll.o de los capaci.dades críticas y -

creativas, .la resol\1ción de problemas, el manejo de rcl!!,. 

cionee abetrnct1111, etc. 1181 • y que vo hnc{a ·1a memoriza--

ción y retención de datos n.1nl3don y cnrentefl de una BiR-

ni(icacibn para el .alumno, 

Retomando lo nnterior, pnscmos a realizar el .'\nalisis de es-

te tivo de examrn, donde al igual que en el examen parcial -

81, SEP, Src:undarln Ah1crt¡> Procrnm¡¡s slntctjznllqs "e primer prqdn 0 l'J7S. p. 42, 
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partlremoa de los aigu.i.ent:c.e puntos: Datoa de .ldent:l.ficaciGn, 

Reactivos, Anlilisis de loo reactivos y C'l'Ít:icA final del in.,! 

trument:o de eval\1aci6n ge?nernl. 

DATOS DE lDENTIFICAClON, 

1. Materia E9rañol. 

:.!, Nivel Secundaria, 

J. Grado Global Brea. 

4, Clave SG 87.05 

5. Tipo de Exnmcn : 5 

Rt;AC'l"IVO No. J 

l. Lea los slgulentca enunciados y señale la opci6n donde --

frase sustantiva tiene ln. funci6n de sujeto: 

A, Ellos me entregaron unos libros de Historia. 

B, PodT1amos vivir felices en el campo, 

C, Las flores silvent't'es embellecen el lugar. 

O, El cuida a los animales de in Rrnnja. 

El reactivo anterior se ubicn dentro de los contenidos que -

abordan en el primer grado 1 y pretende "evaluar 11 nl alumno 

relaci6n con el objetivo que señala 11 Reconocerh sujetos -

manifestados por frases suetnntivas" 82 , y que para su conse--

H3 0 lbidl!tll, 



ct1ci6n se tostnble:i:ca como act.1vid¡:ul de apr('ndii;aje para el 

alumno " estudia con mucha atención e1 cuad-.:-o. 111 franc sus 

tantiva. Resuelve los ejercicios A, n, c. 1183 • 

A partir de los elementos antes citado9 0 podemos establecer 

que si bien porte de un objt>tivo conductu;sl previsto en 

el programn de estudioa, éste 1u• clns1ficn como cspecffico 

y por lo tanto, nP. enrOea n datan aialadoa y precitto8 que -

se dirige mtl's a medir t1nn conductn detcrtiinada que un 

cimiento, además de comprobnr y veriftcar capncidadl'!s que -

no rebasan t>:l n1vel de aplicac!Gn, en tanto no rf!'conoce 

antecedente del conocimiento y unn construcción. 

Negación que parte del mismo obJf'tivo, '1Ut' no propicia ese 

conocimiento del antecedente~de su const:ruccibn, en tanto -

tiene su base en la ejecuc16n i:nr.clln1cn de ejercicios, y pa-

consecución pilrte del "estudio " y la resolución de -

~jercicios desconectndon de la realidad del alumno y caren-

ten de una comprensión y aplic.nción real del conocimiento- -

Ademoa de que. lae act.ividadrs de aprt'ndizaje al estar enun-

c:iadAa una forma muy genera 1, ubi cnn 111 alumno ni en -

loa ejercicios a resolver, ni en e1 tomo del libro que emple.! 

rh (son dos toman para el primer grado), ni el número de p-S-

ginas, ni en lo que han de propici.ar; de aht, que pueda - -

84. SEP. Scst1ndnrln Abierta Gula de Eerudfq fapnñol, 198U, p. 12 
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car,i.eter.izlirselce como confusns. 

En cuanto n 1os contenidos que pretende medir, ésto puede --

ser conside-rado 

adquirido dentro del 

un conocimiento bñs.ico. el cual hnbrG. -

{en tnnto eervlrli de apoyo y fun-

dnmento pnra el desarrollo de contenidos po8tP.riores: Ltt Ap.,2 

slci6n); sin embnrgo, al apnrecer rnanlfeetado n travéR de un 

ejemplo ten el examen) pasn .'! 11er considerado como un conte

nido flecundnr!o, ya quu s610 verificnr.n y comprob.nrii nplica

ciones mecánicas del conocimiento y se negnrli incluno ln cn

pncidad de generar otros ejemplos que pnrtnn de ls realidad 

del sujeto, y que él mismo construyera, Por lo tnnto, sí -

bien le formulnci6n del reactivo compnrte le acci6n de 

nacer {entiéndase identificar), Re dr,evincule tanto del con

tenido como de la autoevah1aci6n que el .i.lumno realizó al 

finnllznr 14 unidad de aprendiznje, en Ali libro de texto. 

Rl:::ACTIVO No. 1 J 

13. De los sl.¡;i:uientes enunciados señale la opción donse ee -

encuentra una oración yuxtapuesta: 

A. Cuando llegamos, nos di6 un eaf~ y una pieza de pan. 

n. No encontré e los muchachos. me Iur a cnstt. 

c. Ayer rur n la biblioteca 4 consultar unos libroa. 

D. No cabe duda que vivimos en una era de contrastes, 

Este reactivo se dirige a coruprob.1r y verificar el dominio -

que el alumno posee sobre una parte mínima del tercer grado 

del "área" de español, en tanto que sl bien parte del objetivo 



es. lbidcm. 

:t5J .. 

qui:!: Heñala "Describirh los ra~q~os r.11r<tcterti•ticos de laH -

oraciones il;1tivne 0 Jfstributivnn. y yuxtnpue~t11.-i" 64 , y 

giere como actividad de 11rrendiz11jP " F.st11die rd cundro tr.,é 

rico de lns oracinneR coordin.ad.i.R yuxt11pueetlls, Resuelva -

los ejercicios A y 11 11 A5 , ffescutdn el verific.ar y comprobar 

si el alumno mnnlfieat;i es.i. conductn (c.Jr.scrihtr), yn que el 

11lumno en el momento de 1n"evnlu01c1iln". no deHcribe, Alno -

eblo <"ll.p;e, y no llcr,n n la entructurn Jlrnmnticnl de las --

ornci onrtJ, sino oJ ejemplo. 

Ahora bÍ<.'n, en cunnto ,,, ]o!'I c:onti..·nldos que nbordn, si bien 

enfocn hncja contenidos bñsicos, existe unn confusi6n que 

Hurr,e de ln amplitud de los contenidou r¡uc nbnrc.,, yn que 

'°l reactJ.\•a ee hnbln de orncíonrH yuxtnpuc>ntas y este 

pode oraciones se subdivide en: copulativ.,s, disyuntivas, -

advernntivns rentrictiv.1s, advcrs,"ttivne exclusivas, ilativas 

y dintributivas: por lo qu'° se puede establecer que exi!!_ 

te precJsión en el contenido qu" pretende medi'r. 

F.ste reactivo surge ndemiin, desvinculndo de la "autoevalua--

c!On~1 en tanto que en ella Cn peRar de repetir los form.itos 

empleados en Jo!I ejercicios)• al nJumno sl se le sltfia en --

las subdivisiones de la oración yuxtapueNtll, y se le orient .. 

8,, St:.P, 1980, Up. Cit., p. 8 
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tnnto hncin la es true tura interna como n ej ernp lif i ene ión. 

Por ello. este renctlvo de "evnluncitin", Hi bien oc Jlr1¡;1n 

hacia contenidos biÍsicon para ioarar ex¡1rcs15n oral y -

escrita, term!nn por reducirlos, dnda ~u prre1•ntnci6n, n con 

tenidos secundsr1og. 

REACTlVO No. :l.3 

2J. El poema del Mio C1d, ofrece un c\H'ld'ro de la época medl~ 

vnl, cscr1ta irre¡;utnrcn, '.! que Re divide en 

parte11, que son: 

A. Uel destierro, de lao bodas de las hijas del Cid y de ln 

afrenta de Corpea, 

n. La Rucrra de 1 Cid en Frnnc:in, en Alemsnln y Portugal. 

C. Ln aralstnd del Cid con lon moroa, con condr de !\arce-

lona, y su enemistad en el monasterio de Cerdeñn, 

D. La valentia de los in.fnnten de Cnrri5n, llls bodns de lnA 

hijas con los reyea moros y posterior B<"parnclón. 

Este reactivo aparece formulado a pnrtir de los c:ontenidoo -

que sabre literatura ae .abordaron en el se~undo c:urno de es-

pnñol; sin embnr~o si bien parte de objet1vos especificas --

que señalan "Responderá pre¡.;unlaa Jemofftr<111Jo eu c~rnprcnni6n 

de un fragmento de1 Poema del Cid. Contestarli prep;untas, de-

mostrando su apreciación literaria de un fragmento de1 Poema 

del Cid 1186 • y para alcanzarlos se sugiere "Lea con Atencibn -

81. lb1dem. 
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los frngm~ntos dQ l<t versJfin pro11ifJcnd11, dt•l ¡1o("tlt.'I deJ Cld ••• "
87 

se descuJd.1n vnriou elementos l'ntrc los que c11contrntr1at3: ln. fnttn 

de vincutnct6n (("n el rt•nctivo) t.i.nt-o d•• l•I '"n:Htipr•in!lft'Sn". como dt' 

111 11aprcc1<1.cf6n" lilcrwrll"I. por lo que t1t\lo m.• dirlJe .1 1Htl'I pnrt.e 

del contenido. y .1 verifli:.nt" y ".:O!llprohnt" urrn comhu:t.n; ln de"IYlr-

tuncilin de un i::.ouoclntientn lilia.ico que nl º'~r "evalundo" con t•l 1t1J!_ 

11:'10 renctlvo formulado ~n el t•j~rclcfa y •.•n \;, "nutoevnlonc16n", --

provoc:nn que m.'is que evaJuar los conoc:tmlcntcm flllt.' el ;1lu11ITT0 i'l•fqu!_ 

ria que posee el n1umno r.-u·.a rc-pctlr lo e11crico 0 lo ••}t•rcitado, y 

la "nt1toí'v111unJo" ~n •m momt•nto lhl uu .-1utocl\scii.attz:11. 

brna que pudJernn orh•nt11r al ;1lu111no t•n su rcs¡niefltt1 son Tt!r.t11plaz:~ 

trn hnbln de ~ dd f'Of.:'cl!l•'l del Mio Cid. y •·n el rcoctlvo np•\r~ 

c~n corno p:irlcfl, ti!mlno C}IU.' {HU•dc hilccr refercnelot. también 1l las 

cpiuodlc>l'l l.!O q\11! He encucnt.t"n dlvldJdo el ¡.oeU1<1. Di.' :1hí HC' puede 

crntuhlccer que el alumno para dar 1m.:1 roaptw!lt.1 al t"L•nctlvo se hn 

de gufor mtis por el niimcro (J cal\tares, J9 cph1odios). que flOt' el 

conocirr.icnlo adquirido. 
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REACTl VO No. JJ 

33. Dentro de ln época bnrroctt He dJstln,1.11wn dov tt•ndencloH 6 t•llttloa 

litcraC'los: el c11lter11nlsmo y el conc:cptiamo, 

i-:1 cultcrnnJsmo se cnrnctt•rJzn por: 

A. Presentar unn vlsi6n del mundo t-'lllinentcmentc tntclectunl, 

H, Relatar unlcamcntc tcm1111 dl' ln n11tur11lez11, 

C, Ser el inicio de lm1 ct1tructurat1 clliaicnt1, 

D. El empleo de compnrncinncR en lnR descripciones de objctDH y pni-

F.1 contenido del que p;:1rtc el rcuctivo anterior fl~ura en l<>f correApO!! 

dicntca nl 1:te~undogrndo del .'iren de ellpnriol. y tlcnc como rcfcrencln. 

parn medir ln conducta y el contcnldn que el objt•tlvo 1rni'inl11; esto es: 

1.1 Responderá. prcguntns rclntivtrn n lns dos tendcncine literarias del 

Rnrroco; culteranismo y conccptlaroo: 1,2, H.cconoct!rli las principnlce -

carnctcrfeticas del culteranlsmo"
88

, y que aunque se relncionn con lo 

que "evalua" cnrccc de nctlvidmfos dt! nprendJ:znje que pudieran poslhi-

litar una adquisici6n m5R eficiente de los conoclmicntoe, deude la TE. 

l'or lo t.'1nto. que al bien con este reactivo ne 11 eVfflunn11 co11..,cimJentos 

bñsicos el reporte que este reactivo dG. pudiera no ser válido debido 

a In inexistcmcia de nctivtdndcs de nprcndi%'11je¡ n que su estructura -

es ln r.1lomn con que aparece en el libro de texto Jur;mtc lol:i t.'jcrcl- -

cios y durante la "nutoevnJunc16n", ya que refleja mfnimnmenta el man.!:_ 

jo de la 1nformuci6n, 

ª'· SEP. 1975, Op. CIT •• p. 44. 
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Con IH1Sc en lo nntcrloT t>t~ p1wdc eHL-1blcccT qut• m.'Ís 1¡uc "••valuar" un 

contenido "btlsico". t•Htc r~·oi...:t.ivo se dirl.!(• n verlfl1:nr y comrrob.nr 

ln cnpnchlnd que tlcnt." el alumnn p11r¡¡ lncorpornr J.1tos ntslndos. --

cnrcntcs de una Klsntficnción y obtenidos con bnse en 1."l nicmorlzn- -

cián y repctlci6n Je conocJmie11to~;, d(lmlc mlcm,í~ no interviene su --

oplnHin. 

RE.ACTIVO No. 4::1, 

4::1. Unn pnlnbra ¡;ravc !h! cm:ucntrn un ln opcltin: 

B. Sofli 

C. Tdón. 

o. H!in.ir 

Este Tenctlvo sur~c 11 pnrtlr de 1011 contvnldoK de ortogrnf{o del prl-

mer grado, y pretende veri(icnr que el 11lumno "npllcnrti corrcctnmcnte 

ln rcsla general de accntuacilin que st? roficre n lns pnlnbrns graves 

o ll.1.nas1189 
0 mh!m511 de que Lnl objetivo tcndr.'í como nctlvidmles de -

aprcnrlir.nje: "t:atudla el cundro de nccntuaci6n de las palabras ¡;rnvee 

o llanas. Resuelve loa ejc-rciclot.i A, n, C; procurando no cometer crr!?_ 

rcs 1190 , 

Sin cmh;tr~o a trnvf!s del tipo de rc11ctivo que se cfltá 111.1nl[est;;indo. -

tnl apl lc.'lciGn queda rc.Jucldn a au concepr;:ión más m'fni111a. en tanto -

ql1C una palahra, no es ropre!H'nlntiva pura establecer ln poses Hin de 

"§"o. Ihidum 
91, l'orfirlo Horlin o •• 1983. llp. Cit. p. 27 
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que en forma r,cnert1l uc prctcfüU'.u que L•l alumno nl t.~rmlno dt! flll ('<\U-

c15n snbrS cxfn"1rnnrsc corrcctnm.:int.c t-'fl fot:m<l ot•nl y c:1crlta: en su l!ll 

plcnicntocl6n el alumno ve dc?teriorndn clito cnpllcidnd de t.'Xpreolllri nl 

impC>nért:ielc ejerclclos, rcnctiVO!i •le "nutocv11luneH'ín": y reao.:ttvou de 

ejemplo& y pnlnbr11s alstndan y cnr1:mtett de lHHt ftS~niflcttcHS"n. t:n con-

IH!'ClliHH:in t"l nlt1mno mi\ft que nplic11r y ml\11 que cxprcAnr1H'• ntntar11 r.n 

(orlM. JH!fllva lo que nh'l'. 1:H! le indica. 

De estn mancrn~ mli.s qut! "ev.1luiir" el contcn1tlo flC 1.:rntri'" mldlcndo la --

conducta del alumuo p."Zra cst.nhlecct" que "conoce", 1¡uc ".:ttircndJa", y -

que es capnT. de nplicar (r.nt.h.>ndn!le td(>ntlflcnr) pnrn Vl!rfficnr q\m -

ha ",1prcndido" lott i;:o11oclmienn:w bií:Jicos de OTloy,ri1ff,,jde lodn et -

"tircrtn ,Je español .. 

Con base en el nnñliste nnt<ll:'ior se puede cst11bl1iccr que el alumno al 

prescntllr un Ckttrncn ~10hlll l:'.1\ el f;fircn•de Cspnñol eÓrcn• Q\IC ap11rcntc--

mente o(Teeín ninyor cuidndo en su plnncuct5n). uc cstrl' cnf rcnt1mdo n 

unn rirñctica que le cxi~e un mayor nivel de uicmoTl1rncHin, c.n tnnt.o --

que: 

En la vcrlficaclón y comprt:tbncf6n tfo lon conc.cntdoR f'Ohrc J itera-

tura Re est.rí forncntnnd<> ln rcpcttelfin y mcmori;r;aci6n de conocl- -

mtent.os Aislados y ft'agmentados, pul!tlto que lo!i rc<Jctivos son una 

rl!petic:i6n de los manejados ~n los cjerclclos y en loa reactivos 

de 111 "autoe:valuac16n". de .nhí que ln tntci.;rnc:!Ott de loa contcni-
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dos q1rnde stilo como un11 hucn11 lntcncHin •• 11 ir,ulll _qut> l'I fomentnr 

le cr{tfc,,. la rerlexi6n sohre log crrnoclr:iJrntos, y ttll posible --

vtncul;ación con 111 re.11 ldml del n11j1•to. 

En c1111nto n lon cont1midos gram,,tJcnle1J. lo que tH> "t~villu.1" no es 

el dominio d•!l r-rrn11, !lino 111 eJercJt,11;1Ón de loH mil'lmos; ejerct--

clou que .:1de111fis no BtJrEten ni opegndos nl contenido liter.1rlo (co-

mo ee hnhfn mnnt.!eutndo en loe libro,¡ d~ tl'"lo) ni 11 un.1 flitu4-

ci6n renl lstn en la que se incertn el 11lumno. De nhf que Joe ca!!. 

tenidos no pueden 11er sometidos n dlscu."lilin, cuesttorrnralentos. re 

visiones crític;is o replnntemnit•ntos. 

Y, en cuanto .1 101:1 contenidott ortogriiflcos, IH! pretende "ev.1luar" 

n tr.1vGs de 111 .:ipUcnct6n du In re~!,, ortogr5!ica en unn palnhra. 

pClr lo que lo que tll! cue1:1tionn no es 1."I forma de "cvnluar-", sino 

l.i reprt!sentatividml que una pnlabr11 pm•de tt!ner al "evaluar" el 

contenido, y 111 conftah1lidtu.I que lle puede tener en un rencttvo -

nsi fonnulndo, donde nderniis esn p,1lahra es válida, tnmbién para -

tnd.-rn y c.1da una de las circumnancl.u1 en la que se adquirió el -

conocimiento. 

Por lo tnnt.0 0 ne puede C!ltahleccr que a travéH di! e,gte instrumento no 

se "evnluan", ni los cmnblos re.llcs operadCls en la conducta del alum-

no, ni loa "contenidos básicos" (dado que se desvirtúan en el mo111Cnto 

de la 1'cvalunct6n"): sino. la cvidencta exacta que se relacione con -

las conductas formuladns t..m los objetivos. donde estas evidencias -
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cstnrlin dadaa por el alumno n travGn de "vomit.-1r" d<1tOfl .,tttl11do11. qur 

lum stdo 1ncorporado!1 n trnvEs de ln mcmor1t::nct6n y rcpl!t1c16n, de --

ah! que "lna prcg11nt11H o rm1ct.Jvos di! cxlÍmem?H (pruchati) no son otrri 

co.;n qui! dcfinicloncu opernc1onalcu dt.> los obJottvori de 11premJfzaje'191 , 

f-:n relación nl ntimero de prc-¡;untru1 dl' que col\fH:n ul cxnmen. t•tt c111..•tt--

tionllblc (no tanto por el número Rfno por la íonn.., en que no loJtran -

Jntegrnr lou conoclmicntoH), en tnnto no existe rcpro:rncntatJvidnd de 

conocimientos básicos, y dl" objetivrn1 (loB c:unlcu cncn en aer de tipo 

cupecffico). As! podcmoa enunclnr 1¡11e tic un totnt di! 50 re;u·tlVoR: -

16, cor["espond.cn al p["fmcr grado (8 dt~ r,rnmiitlcn, 5 de lJtr!ratura, y 

3 de ortof;rnf!a); 17. c:orn•spo11dcn ni !ll•gund<) grado (J de gram.'itic.1 0 

ll de lit.crntur.'l, y J de ortograff11); y 1 17 corresponden .nl tercer gr_!! 

do (6 de gramtit len. 9 de llter11t11r11. y 2 d._. orto~ruffn); con lo cunl 

se puede dar lo nporlcncin de un equilibrio interno, sin embargo con 

esto pnTcinlit::ncilin entre Rrndos y entre los c:ontenidos de un mismo -

grado,como los de un nivel en su totalidad, oc esta neqando la lntcgr~ 

ción de conocimiontos. 

Ademán se deHc:uidan loa rasgos propioR de 1011 contenidos de cuda cr.!!, 

do, ésto es: en el t1?rccr grm.lo se da supremacía a los contcnidon que 

sobre lltcrnturn se abordan; en el segundo gr¡1do sobresalen los cante 

nidoa grnmaticalcs, y el primer grado carncterizndo por rn11gos lntro-

ductorios en cada tipo de c:ontentdos, 

92, SEP. 1975. Op, Cit., P• 91. 
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Can base en lo nnt1?rlor podernos ullrt:1Hr r¡uc 111:'i!1 qu(" h.-1blor 

t!c cvnlu11cl6n. Ne l'Hla hublnndo de mer1lcl6n dl' conoclmicn-

toa que dc.~hicrnn t1cr 1Hlqulridot1 n trnv!;u de 11n11 mt•mnrlz."l--

ción y Tt."pctlción, y no t\(" proceso d1~ nutoen:ic1ian;r..1 re.!! 

lizndo C'On \,'ls CRtrntcr,ins dc aprcndl;r.aj1• (011nquc dc:ivlr-

t:1rn<lna) propuetH11s rior rl SE.A, 

Finnlmcntc en relnciC.n n ln fncllld11d con que hnn de ar.r -

cnliftc.1dos los <'l':limrncs, prt•scntnn rnfJgos stimejnnt:cs nl -

pnrcinl, cn tnnto pnrtcn del mlemo prnyectn comput!. 

rizado y formntoH l•mp}e¡1das, 

7.2.3 GLOBAL GRADO. 

Otrn de lns opcloneH con que cuenta el alu!!mo dt>l SEA. para 

acreditar y ccrtificnr Htls estudtotl ln prescntacl6n del 

examen Global Grndo, q11c como se hnb!n anunciado anterior-

mente (C[r. Cnp, 4), pres("nta como cnractertstlca fundnmcn

tnl el verificar y comf'rob.'lr contcnldon de las cuntro 

"úreas" (Esf'uñol. Mntem.ítlcns, CN y CS) un slilo r,rndo. -

por lo que nnt.e ctlt:.'l ttltuncl6n el nlumno f'Odr:1 ncredit.ar --

er1tudlos ln nrirohuciGn de ~T'r~ exámenes. Esquem5ti-

cnmcntc Est.o 
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ESl'~OI. li/\TEM.\TICAS C, NATURJ\l,f:S C. !'iOCYALF.S 

ARP..A Jo, 2o, Jo. lo. 2o. Jo. lo. 2o, Ju. lo, 2o. Jo. TOTAi. 

Tipo X 

Global XX XX XX XX 

Gt'ndo XXX XXX XXX XXX _L 

Con este nurvo modelo de CXllll\l!O se pretendfn ngíli;i:nr 111 -

ncreditaci6n de cstud.tos; sin embnrgo. ni ig1ud que en el 

examen global á'ren. se Jncertnn una serle de conflictos y 

cnrenc:ins que impiden In c:onffahilidad y vál fdez en el mi!!_ 

mo, en tanto que no se loRra la integrnclón de contenidoo 

de las diferentes "iircas 11
0 y cambio dich.; integrnc16n -

trnduce en parctnliznci6n y ecparnción s6lo entre --

11 /ireas". sino entre Jos mismos contenidos que lns canfor--

man, de ah! que este tipo de examen se dirija nl igual que 

en los casos anteriores a comprobar y verificar datos ats-

lados. fragmentados y alejados de situac16n que conju-

gar6 el estudio cnn l"l tr.;Lo.,jo, 

Pero parn puntualizar lo nnterfor, rc.:i11znrcmos un anlil!--

9fe del instrumento de evalunc16n que al igual que en los 

casos anteriorca pnrtlrli de: tdent:if1cnci6n del exnmen. --

RenctJvos para annlJzar, Aniilisis de los reactivos Y• ft--

nalmcntc un.'1 Cr.ít!cn del instrumento, 
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DATOS t>f. IOf-:NTlrICACíCIN. 

l. Hntl"r1n: t-:Hpníinl, H.1temlittca11, C, N•1t11rnlto!>f y C. Socla-

lea, 

2. Nivel: Scc1111dnrJn. 

J. Grndo: Cloluil Gr;tdo (primero), 

11, Clnve: GGI. R807 

5. Tipo de 1-:x;1mcn: ---

Rt-:ACTlVO ?lo. J 

J. 1-:n ln rl•s;fijn Golfo deo Héxtco, Ja 11ctfv!dnd ccnntim!ca 

que prop1ci11 1tH1yorcs gnnanr:Jnl'i nl p.ufs ea la : 

A. tndt1Htrfnl lz11cl611 ,¡ .... la c,1i1" de n¡:fícnr 

n. F.xplotncf6n d1? recuruos pctrollferos. 

c. 1'rnnsformnc.l5n dP prnducton frutfcolnn, 

D. J>roducc1Gn de algollón. 

Con este rc,1ctivo se prctt•nde verificar y corn.prt>b.:H' la pos!: 

rd6n de contenldnR del íiren dt• CS, y él cual parte del obj.!!, 

t:lvn que señala que ~:J ,1lumno "Conocerá Jns condicl.,nes r.e~ 

Rriificirn, ccon6mJcns y pnlft!c.1.s que caracterizan a cada -

unn dc J.1s rcgJoncs t>oi;-loccon6mic1rn de Héxtco"
92 

y parn In -

93. Ihtdcm. 
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coneecuci6n del mismo prrtcndt! que 11 idt1ntiílquc ln rc-

gi6n eocioecon6mico a la que pertenece su loca1Jdud 1193 , --

neí ei bien ee prctcnd!n incipiente conexi6n rntre con 

tcnidot1 - rcalidnd, ln conexHin dt.'t1npnrcc1! cuando otr11 

tividnd de nprcndi2njc i;ugierc "Rcnllce lo mismo con lat1 -

otras rci;iioncs 1194 • y cunndo en el momento de c~Ln •cvnlu1t--

cl6n•tinal. el rcnctivo hicn puede no correflpondcr 11 ln zo 

en In que oc cncuentrn inccrt~. 

En consecuencia se puede cstnb.lcccr no s6lo unn incon¡;;rue.n 

cia con el verbo conductal que se cmplcn (conocer), sino -

que al 1r1iemo tiempo esa vinculnc16n entre contenido -

lid,11d - 11 evnlunci6n", estñ olumbrndn por unn npnrente relE_ 

ci6n que no vn mtis nlUí que lo catipulndo en p rogrnmo, 

y de fomentar la conccpci6n de que el 11ombrc un t11.atcmn 

de nlmnccnamiento y cmiMi6n de informncf6n, donde se po--

drín anular t1u pnrticipilciGn y cnpncidod de pcnanmicnto. 

Ahora bien, en cuanto nl contenido que pretl!nde "evaluar", 

se dir1p,e mlia n un dato preciso que n "evaluar" la lntegr!!. 

ci6n de los miemos, pueato c¡ue en cndn ragi6n (NorocHote. -

?:arte, Occidente, t'.c¿;ión Ccntr.nl, Del Colío de !1É°:>dco, Sur 

y Pcn!neula de Yucntán). A6lo ne lrnbln de nctividadee -

cconíimicna, sino también dt• relieve (Siurrns. Hcsctns, 

LlanurnR, Depresiones, etc.), de hidrograf{n (Horca, Rlos, 

9~. lbld., p. 92 
9;:. Angel Otaz B., 1986, p. 40 
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Lnr.ou. y J.agun.·15). d<> clima~ r VC'f~Ct<1cl6n, y.de v111ci de -

comunJcnc16n. Por lo t11nto con un renctJvo tte tH1te tipo 

eutd uer.nndo no s61o Ja 1ntegrncJ5n de contcnldon, sl

tnmbil!n la ct1pnctd.'"1d qu11..• el nlumno poncc pnrn confltrutr 

y comprender lo!I co11octmiL"nto!1. y no s6lo "cC'lnocerlos". -

dr nh1 qu" Sl.' cuide mfis la c:onntrucc16n dt• un re.'1ctlvo --

que rcspondn n unn evnluncJ6n h1ui;1da en ln medtc16n que -

ttn renctivo que contrlbuyn 11 lOKt'llr evnluacJ6n hnsndn 

crítica y rt.!rlcxJ6n sobre el conocimiento. Asf ba-

jo vlsl6n de lu observable y medible, llegan ,., 

trnnaformnr conocimlentotl que bien pt1edcn ser lo. 

REACTIVO No. 13. 

JJ. El paS:s que dent;ic;1 por es el finJco de hnbln pnrtugue

cn el continente nmt.•r!cnno en: 

A, Argcntinn 

11. nrnn 11 

C, Parnguay 

D. PcrCi 

Ln formulacltin de este reactivo parte de los contenidos m.!! 

nejados en el "lire11" de CS, s.ln embargo enfrentn una grave 
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ge), nl cnrccer de un ohjctJvo r¡uc lo ccncrl', por lo que 

RC puede plnnr::cnr que contenido r¡uc pu~tit•ra 

tnr inccrto el cxnrocn, deade 1'1 runto di:- ·vi11tn de lot1 

"expcrtoll ", (y uobrc todo cxnmcn que pretende !nlc-

grnr conoc:imicntoe de ln!J cuntro "ñrcaa", y donde 1tdcmiiR 

en nnd.1 contrJbuyc par;1 In intcRrnci6n y ndc¡uinicilin de -

loa contenidos blieicos de este cureo (primero), y de cote 

nivel cducntivo. r.n conHccucncin tte deHcuidn la rclnci6n 

objetivo-renctivo y/o contcnido-renctivo, AdcmñH de que 

con un reactivo de CH te tipn se prctendc "cvulunr" tn 

po nmplio de conocimientos (El Continente Amorfcnno), pe.!. 

dicndo de vist."t lo bñtdco y nignificntivo de los miRmns,-

en tnnto que quizá este conocfmiento bien pudo estnr ya -

incorporado en el alumno, aún nntcn de estudiar estn unl-

d."ld y este nivel educativo. 

Se reconoce de cstn mnncrn que en el momento de ''evnlunr•; 

"'es fñcfl observnr f!'l f!Xc:C!JD de conJuc.:l;.lt> 1nH1gnif1cantcs 

y memorletictrn que i;e establecen, y lnauoe~r.j11 de! conoc1-

mientos complejou, annl!ticoA. sintéticos y de rclncio- -

nee 1195 , que pudieran contcmplnrnc en un examen que se en-

rscteriz.n por scr 11 Globol 11
• 

9,. SEi'. 1975. Op., Cit:., p.76 
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RF.ACTIVO No. 23, 

nnilloü ccuatorla}ci1 con9titufdoit de nll•Vc y gr;'lv;1 

A. Snt \lt"nO 

n. ttercur lo 

C. Neptuno 

n. t1,1rt<' 

Reactivo dlrJi;tJdo a "t.'vnluar" contenido!\ del "iire.1" de CN, 

y formulodn a partir del objet.ivo que establcc1~ "Dcscrlbl-

r/i las cnrncter'ft>t. lcnR de los planctnfl del !1tatr.mn solar" 

y p;irn el cunl se su¡;ll'rc "conuulte RU l lhro 1le t.ex 

to~ Nuestro Sit1tema 1'1nnetnrio"
97 •• 

Stn embargo. sl bien C!>te reactivo pnrte de un objetivo dJ. 

rJpido n vert[icnr y comproh.1r conocimientos b.isicos, al -

estnr l'Htructurndo en forma Hemejantt.! ,1 la lnformacl6n pr~ 

ttent.1dn en el libro de t:C'11to "" frngm1•ntn el >.ontenldo y -

ncaKlonn una mC'morJ:;i:aclón y rrrettclón atsJ.1d11, donde -

se "evalu.-1n" ni l:t comprf"tiRi6n, nl 1~1 constr11cci6n de -

1 os mlsmot>. 

9"1. lhldem 
98. SF.P-TR'lLLAS (1cr. ~rado), ur. Cit •• p. 57 



Z68. 

Lo nnterior se vcrlficn CU<1ndo en el J Jbro dl! t1.•xto npar!_ 

"Snturno ••• rodc11do por trC'B nnllton <"c:11ntori11lcH de 

nieve y l~r,,vn 1198 • y donde. entonccn 111 "evalu11cl6n" 

rá orientnda a que el 11lu111no repita ln 1nformaci6n. y se 

nlci;ue que sea pen:inntl.• al uuponerllc qnr nccet1 lta 

de la 111ismt1 cstructurl1 pllrll Hrr '1ev11lundo", An.i no 11p11rl!-

raBs que unn 11 evnlunci6n" bnnadn en cnpncldodca de 111cm2 

r!znciGn y repetJción,quc t.•n fnrmri m1nfrna contribuyen :.i -

lograr una cnpncidnd de comprcn11i6n 0 reflcxi6n 16'glc11 y -

racional en un procet10 de conor:Jm!ento. 

REACTIVO No. JJ. 

JJ, Al soplar el viento, levanta pnrt'fculns tiucltnH. l11!j 

cuales al rozar y chocar contra las rncns provocan su 

dcHgnRt:e. f.stn ca unn cnracrerfstlca de la l'..'rosi6n: 

/\.. Pluvial 

B. Glnciar 

C. Eólica 

n. Fluvlnl 

Al Jgunl que ln preP,untll anterior. Gst:n hace referencia a --

cont:cnldoa sobre el '1 5rea'' de CN, uurge también de un ob-

Jetlvo program5tlco que uciiala "Advr.rtirri lna modific:ncl!?_ 

''l. Sf.P, 1975 Op. Cit., p. 82. 
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nee que producen 1011 f,1clorc!l l1X61~~·nos MC•t.r'l? la cort1~z11 

tcrrestr11"
99

• y podr(i ser .,,}ctuu:ndo" truvl!s dt.• la nctl-

Jnn:ta aparece h11Htn ~IU nd1unn ,1nál lHit> 0 t.!ll t11nto qul' -

tnmbil!n 11 l'vllllía" un pequeño ft"A•tmt•nto 1!e t.!9ll• conoclmll!.!! 

to híislco y ."lmpllnml'lltt.~ dt.•u.1rroll11do t~n ..,1 libro de te'!<-

<o. 

Aun mñs. se da n notar 111 scmcj nnz.1 la cntrui:turn en-

trc rcnct:ivo e tnformnciliu m.nncjndn ,.1 l lbre> de t1..•xto 

en tnnto que c11 Í'nl'-' Glt:!mo se nwnclonn" ••• tton dichas -

pnrt !culils ln!I quo• nl rozar y choc.-1r cont rot 1 ot!i 

obrnn como nbrn~ivo y provocnn el dcs¡.!n!ite que llnmnmos 

erosl6n c6licn" 1º0
, t~n l"onsccuc11cln podt•mos establecer,-

que no importa el contenido y objetivo que pretenda me--

dlr, los rcuctivo~ h."'ln l\c aparecer con rasgos semcjnntes 

nl libro de texto, lo cual hn dt• prO)ltclnr la f!lemori:P.n--

ctOn y repetic16n dc conoclml<.<nlos fr."1r;ment11<!0!'4; v dado 

que lo!:! co11t.cnldor., t :lmht(.n por 9U cnt.ruct:ura el tcx-

to han <h~ termtn,"'lr, por ser conRidcrndor. como 11scl=pt.lco11 

neutrnlt!tt y "cirntfílcos", vnlJdndos rnr;J unn rducnción 

íunctonnl, ndcmñe dr. que éttto vienen coníirrnnr que "lo 

too SEP-TRll.U.S, (ter, graJo), Dp. C:it. r• 142 
101 Porfirio Hor5n O. 1983, Op, Cit.. p. 24 



importilntc no uon 1011 contcnic..1011 HJno l1u1 con1luct.ns"lOI, 

(reactivt111 de "cval11.1cJ6n"). 

REACTIVO ?lo, Q), 

43. EliJn ln opcJón Jn que nt'. está npltcando In tH"!RU.!! 

d.1 nrtJculucJGn de ltt 1en~tu1, 

A. Macstva /. 

H. Artesl'am /, 

D. Atmsenr /, 

Esta pregunta Hllt'K<" n rn1'z de los contcnJdos abordadoH en 

cl "árcn" de Esp.1ñol. y se eatahlccc p<Jr,1 Vt>rificnr y COE!_ 

prohnr que el nlumno "ntntin&ulr.ii cntrf' Jn primero nrtiC.!,!. 

pnrn su lo~ro 

e incorpornci6n C!n el cnquemn conductual del alumno se s~ 

gicrn "Estudin lo correspondiente n In t1cgundn art1culn-

cJ6n de la lengua"lOJ, 

Sin embargo y en lo concerniente nl contenido que se pr2_ 

tcn<lc "cvalunr", nurr.c una dcficiencin fJUI'.! po1rtl~ de ln -

IO'l., sr.r. 1975, op. c1c •• p. 2Q 
103. 1 bJdem .. 
104. lbid •• 1975. p. 22, 
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pnca .nt•·nt'lún qut.• le otor¡~;1 n lu:; contrnLdtls. pu••i<to -

1¡uc cnn este tl¡)D dl• rc•1ct!vos sr tr.1t.'l 1Jc mfn!?11fz,1r l.1 -

importancia dr contc11!dos i:-on l'!f'tc- 1>radn de cnnql11•Jtd11d. 

los cu11Jt.•s "" bnsnrlfn :;óJo r11 111 :1plJcHcfc'in :11110 b5!1i-

c.1mcntt! la comprrnlllfin Jcl cerna, y Ja rrpC'rcun!6n rlc -

éRte en ln 1;encr.1c!(Ín de otr,1!> paJ;1hra~ con un nJ¡.;nJflc.1-

do d!fert.•nt1;> o Remc,lrtnte dt• l,1 pnlnhr.1 a p11rtJr de 1,1 que 

surgcn. 

Con clJo Sl' efltnblcc'-' una t1Jt11:1cJó11 tic "cv:ilu.1ct611" y ---

ncrcdltnc!ón f.1n•1l 11cml•j.ir1tc a l•1 do• lo!¡ cont1•nlc!os 

gr5f leos, que como recordarfi prctendfa ''cv~ltrar'' la !~ 

cor11ornclón de rt!¡;la!. ortonr.'iftc.1fl esp1!cfflc.1n con la 

,1pllcnl.!J6n de In misr.w t!U una s<>in P•llnhrn, 

Con hase en lo anterJnr, durante la acrcdit,11cJ6n re 

tomn el que el cnnte11ido s~n baHJco o sucund~rio. sJno 

que BI.' ve reducido ,1 Í-Nt•! cumpla con Ion r.1ngos par.1 

mcdicffin, e1n import<lr el contentclo en ."Jbord.-ido. 

REACTtVO No. 53 

53. F.J oiRuicntc ttlxto corre~q•onde al r.l!nero: 

J.,1. Ponctn: Dcrn.1nr-d.1. yo no quiero hnblnr porque 

t:us f ntrnc:ionc:.. 

Bernarda: JSegurfntm.1! 
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La rancia: /\ lo mejor. pronto. cae 1111 n1yo. A lo m1.•jor 

dcpronlo, un golpe te pnra el corn;r;Gn. 

llcrnnrdn: Aquf no pasa nndn, Ya estoy hnrtn contra 

supon te loncs, 

A, Ep leo. 

D, Ornm5t.i.co, 

c. t.!rlco. 

D, Didfl.ctico, 

Al iRual que el rcnctlvo anterior, ústn nbnrcn contenidos 

del "iírcn" de eepnñol, pero al bien parte del objetivo --

que acfinln '1 Carnctcriznrn cndn uno de los principales g~-

ncros literarios: !frico. 6pic:o. drnmiltlco, c:r6nlc1.1 y 

snyo"
1º4

• tnmbién es cierto que carece de nctivldndes de 

nprcndiz.nje que pudieran posibJllt•lr su alcance. Por lo 

tnnto uc puede h.1hlnr de una dcsvlnculncil'in cntrti pror,ra-

mnY de estudio-libros de texto, en t.1nto en el libro npn-

rCCt:'tl cjl.!rclclon qur l•~trfn orit'ntndos a la nprccinc15n l.!. 

t(>rnrfn del contcniclo, 

Ahora hien 1 (>11 cunnto nl conLenido a que hncc rcfercncin, 

Este os tnn nmplio que ln ''evn1uaci6n'' n trov~s de un ---

rcnctlvo de este tipo no 10~1rn conjuntnr e integrar la --

tos·. Ihld. 1975. P· 59 
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tn!orm¡tc!ón vittt1l l.•n Pl libro, en l<.inlu tttlta' ha de 11pnrc

cer complcmcntod11 •t lo lar~o de v.1rl<1H unidóldett y no r11c-

de hnbcr coof lnbtlid<td que n lrnvCis de un ejemJ1lo 

plcado en la acredltnc-16n ae determine que el nlum.no 

"nprentlió" lo!I dlverNo« ~~(.ne.ros 1 llcrnrlo!-1. Aún m.6s n lr,!! 

vés de un ptírrnfo fluuuuni.!l\tc hrcvc de una abril 11 tcrnria -

110 se puede determinar el fl~lt~ro de la misma ya que en --

ccs.-1rio lccrln t•n HU totnlldAtl pnr11 dar una rcttpucstn 

ncertndn a un rcnctJvo <JUc pretende objetivo. 

Por lo nntcrior ln nmldglh•dnd se ra·c-~t~nta corno rnttgo rc

lcv.,nte en ln form11lnt·.t6n del rr..-1.ct lvo, y 111 respuestn --

que logre dnr el alumno estará sujeta ,, critl?rlo npn--

rente sin llegnr n un nniil lHlH tcxtu.11 que ln postblllt.e. 

REAc1·1vo No, 6J 

En un consultorio ml!dico uttemlun 19 pcrsonas de diab.!!_ 

tes y 12 di? obusidad, s'.{ de t!1ttns t, aon dtnhCticos y obe

sas. ¿Cutintns pl?roonnn se ntienden en tot.al1 

A. 13 

e. 17 

e, 21 

D. 25 
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Rci\rt:lvo corrcnpoftdlcntc al ".1rl.·,1" Je _11111t<-•111Jt,LC:¡\IJ, aurgc 

a pnrtir Jcl objt!tivo <-·onduct.ual 1¡uc t•:itnhlccl.' "Scilnlur:i 

ln lntersccciGn de doH c:onjuntou dnr.10:; 11105 , y pnrn el --

cunl se <'Stnhlcccn como nctivldndc-s dt• «[lTt~ndfz.1J<-~ "t-:Ht_!! 

die lntcrRccción de con.Juntofl, Hcsuclv1t loH 1?jcrc:lcloH • 

• •• Analice el ejemplo" IOfi • 

Con b,1Hc en los c_lcmr.ntos nntcriores podcmo11 c!'itnhlcct~r -

que lnH nctlvltlndcs t!c 11rrcnr.lf7.njc no Tl'ha:-1nn el c:ortc -

trndfr.1011111 dl' lo renll7.ndo h;1Ht.11 Pst"e moml'nto 1:>l 

"árcn" de mntemútic:aa, l'.!n tanto In c:onsecuui6n de 

nprcndizajc esta~ dndn en bnsc n rcaolución de cjcrcicioa 

que mÓ'" que rrovc.cr nl nlumno de conocimlentou parn que 

él posil:lllte su propio mi:::todo parn resolver problemas, 

lo dirigen a ln ndopclón dc forman mec:111icu11 y uiutcnrntj._ 

zadas 11.1rn tal fin, donde no se acepta su c:npncidnd dc -

pcns.1miento y creatividnd. Y donde adcmás el contenido -

que se pret.endc verificar y comprobnr r.onst.ltuye una flª!:. 

te mlnimn de un contenido amplio (f-:studio de conjunt.oa y 

subconj un toa)• nfd'. lo que se le presenta nl alumno pnrn 

"evalunr" un conoclm1.ento nielado y frngment11do, eo un -

modelo ncmejnnte (ni no es que igunl) a Ion que l!l iii.ismo 

lOf,. lbidem 
107. Pnra erectos de verlfic.nción se recomiend.1 revis1n los rrobtu

mns que npnrecen en ln piiglnn 38 del libro de matemiitlcns. prl 
mcr curso, primera parte¡ que hncen referencia n este tema. 



215. 

manipuló durnntc> lvs l'_\l•rc!clci; •·n l'l llhro dr tt•,.:to, "ºE 

r¡Ul' ct1hc reconocer L:Ull un nJvel 11<:> complt•J ldnd que 

pul•dnn .;ctu.-.r .-. favor del nlumno. en rclncllin con los -

que se hnh'lnn real 1,-.11otn 1 º7 • 

Rt:AGTIVO No, 73 

7J. Al r.Ccctunr N 

A, Z/ 8 

H. 5 /6 

c. 7 /8 

n. to/ a 

' - ;;• i-;c obtlcnl.' como rcsult01do: 

Este rcnctivo 111 igual que el nnte!rior cstahlccc relaci6n 

con loN contenidos del área de mntemáticns, pretende ln -

verlíii:nc16n y comprohnclón de que el alumno "efectuará -

SUNtraccloneo con núrocro rnclonales expresndos como frnc

cioncB de igunlcn y di!ltintos numcradores"IOR de aht que 

se desprcndren ncllvidndcs de nprcndiznJe t11leH como "n) -

estudie rn su libro de texto: ••• 2, Su11trnccJoneB de nGme

ros rnclonnlcs; b) resuelva los cjl'rclcios J y 4"
1º9

, que 

H{ mlHmu:. nu rcbannn 1 o tT"ad ft'."tonnl rn tnnto no toman 

conz.ddernción lnR condiciones, circunstnnclns y t?str.!!. 

101. SF.1'•• 1975. Op. Cit,, p. (ti, 

10,. lbidem 
110. Porfirio HorJin O., 1985. Op. Cit. p, ll, 
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tcginR de n{1rendiz;1jc. en t;tnto prcat•ntu ln mlm1111 cntruc

turnci6n nl presentar ln Of1•~r;1cltin mntt•mtitlca dct>cont.ex-

tualizad."\; por lo constguicntc que en ou solucttin ulílo l,!! 

tcrvcngn unn mccnniz,i.clón • .slst. .. ·rrHlliz;1ciún y r~pctlcl6n. 

olvfd;tndo entoncea. lttN cuefftloncR tc6rJr.rrn, In lntcgrn

ción tic contl•nldott y In complc>j ldnd do lofl mlamou. 

Aunado n lo 11ntcrior 0 ln estructur."lrtón del rcnct.fvo 8L' -

eatnblccc con cicrtn amhl¡;lleJad que p11rtc Je ln colocn-

ci6n del Rigno matcm5tico, yn que puede interprctnrac ba

jo doH tcndenci"N que p.,rtc de la nula scpurncl6n 

numcrndo11, listo es: G f!tt el signo de ln operncll'ín mntcmti~ 

tica; ó es cl Nir,no de volnr de cantldnd. De 11hí que el 

alumno pnrn dnr la rcHpuc~tn tcng11 que realizar unn sus-

trncci6n y una mult1plicnci6n para e8tablccer ln respucs-

válidn. Por ello. con catn dcficicncln en la cHtruct!!, 

del reactivo. un contenido (conducta) que prctcndfn --

ser 11 cvnluado" con sencillez Re tranffform,; en un obt1tácu-

lo durante ln mcdici6n. 

Como rcsultndo del an'álisJs de los rcnct!vus nntcrlorcs, 

se puedt• ¡lla.ntcar que eHtl" Jn!itrumcnto de evnlu.'1ci6n (me-

dlci6n), prcHcnta serie de carencias derlvatlns de ln 

ínlta de intcgracJG11 entre contcnidofl y "arcas" de cutu-
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t.!l momento de Ja 0 ev:iluncJ6n" flnnl. Dndo que deHdt! -

1:1 mlsmn estrur:tur.,rJón dl"l e)Carnen 

contenJdon que pudtrrnn inteRr,,rst" nl compnrt Ir contenl--

doH (prJncipalmente cntrt• CN y CS); cato es: de un total-

de 80 rl.!actlvus con r¡ul.! cucnt., el r)C:llnt•n r,lnh:1l grnt!o, !';11' 

presenta li1 rit~ulcnt.c di9trihucJ611 (frn>;mentnc16n del co-

noct1nJcnto t•n la mrdlcilin). 

llint:orln de Hé)CiCO 

20 CirncJns Sociales Clv.tumo 

10 Geograf'[n 

IUologfa 

20 Clenclns Naturales 11 BiogcoRrnffn 
80 

l.ingu{stica 

t.itcrnturn 
20 Espnñol Gram:it lea 

Ortogrnfta 

Geometría 

'° H01trm!it ic11s l.Úg Lea y ConJ untos 

Algebra 

10 Opc rae lonc9 mntcmát.Jcas 

Como conHecucncln de cHt,, frngmcntncJCin del conoclralonto. 

]a "cv.-,luac16n" y nrn•dltac16n final cst.nblecc como váll--

doR Rolnmentr nquel loi; cont.enido9 que pueden ser "cvaluo--

dos'' n trnv~s de datos concrcton, ohjctlvon y mcdihles --

qul• han nidn ndquirltlon n trnv~u de capacld.-,dca mcmor'Cst! 
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<"11111 y Ct"ndicione" que han lnt.erVcnldo ~n le. ndqu1utct6n 

Je conocimicnto!1 dentro del .st:A. y cnt;ib}(.•clcndo unn con-

Cl!pc16n rcducctonistn 1\cl nprc1,Jiz.,1jc ol conr.t>hlr (!¡.¡te e~ 

mo un rcsultnJo Jondc ln ''cvnlunclón" St•r:l otrn cou.-, -

m5n que ''unn nctividnd tcrminnl, mt•c.'lnlcn l.' lntrn:1cendcn

te con intcncioncu fundnment11lrnuntc ni.l.mlnlstt'.,livns"\to,-

y ql1c [lnnlmentc en el mcdclo nl qui! tH! rc1hJCl.' ln ct~rtif! 

cnci6n de estudios como en to"l Je\ SEA, nl poalbl-

litar ni unn dinfimicn de rcflexilin y cr{c. icn de] <"onoct--

miento ndqutrido, ni unn conccpcl6n de ln rcnl ldnd en 

constnnte movimiento, contrndicc115n y trnnaformncl6n, 

Finnlmt!nt.c el examen ~lobnl ¡;rndo, dcR1\e la TE, s61o pre-

válidCJ ln fncilidnd pnrn ser nplicndu y cnlif! 

cndn, dada ln homogeneldnd en rtiact.ivo. formnt.os y s1tu;1-

clones semejantes a las de los otros instrumentos de "ev!!. 

luncl6n" • en do11de interviene ln computnci6n y la cibern§_ 

tJcn rarn rcaliznr cstn cnlificnc1Ún Je J01to~ "1qlodo!'I y 

frn~mcntndos que otviJ¡in lo!J 11Sf'l'Ctot; miis rclevnnt:efl que 

se viven du"rnntt.: 1 n nut.ocnscñanzn del o. l\11t1Uo, 

ti\. El términa ctnpn(s), dcsd<> l!l SEA uc cntirndr. como el pcrfndo -
de tiempo (Cechils}, de prt.•1u~ntación 1\c cxiítncnes, fljadna por el 
Opto. de Cnllficnct6n y Cert.lflcnc·tón de estudios del 1UEA pnrn 
que los alumnos sean call[lcndos oficil\lment.e, 
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7.2.4 Gl.OllAI. NIVEL. 

t:l exnmcn ~lobnl nlv<'i col\Htlll•)'t' un.i m:i!I dt.• Lu1 opcloneH 

que se le d.ftn al nlum''º ll C"leglr rnrn acreditar ofir-inl--

cstudloN dt~l nivel ncc11n1inrl11. t-:l'ltC lnstrumt'n-

de ev11luncl6n preHL•nc.o como cnr~1ctcrf.!ltic:-1 fnndnment."11 

el 11 cvnluar" lo:t conocimiento!-< Je t.1t1 ct1,1tro 1 '.'irc>n~" en -

loa tres grndos. por lo que el nlumno solamente prcaent;:1-

["fÍ 1111 cxamC"n p.1["n ncrt.•Jitnr todo el nivel cducntiva, Es-

to 

l-:SPAOOL HA n:HNfl CAS C. NATURAi.ES C. SOCIAI.f.5 

Tipo lo. 2o. Jo. lo. 2o. Ju, lo. 2o. Jo. lo. 2o, Jo. TOTAL 

Global 
Nivel 

Sin embnr~o dadn ln poca JL•mnnJn q11e existe p•1ra prcsen--
111 

cate tipo de exarru!n fi(,lo se ftjnbn 6 ctnpns 

les pnra su prescntólci6n, cnso contrt1rlo al cxnml!n par--

clnl que podía prcncntnrse mcnsua lmi!nte, hasta ólnlcB de -

1988. Después Je (!!lt.a fecha ta prescntnci6n de exámenes 

toe vl6 rcdt1cldn rn tC'ldott tipos, y pi.\snron d(l 

Runlcs n bimestrales, en el cnso de loe exfamencs parcial 

y global árl'llj y cu el cnso de los exámenes global grado 

y globnl nivbl tctra111estrnlmcntc. 

ll'Z..~CC""dnrti' i\h1rrtn Gq1g d•• cst11df 0 5 ,/p Clcnc'ne SocLtl ... ¡ 1980 
p. 45. 



ncrcd1tac:i6n de eatudioR, rt1r otro lndo nl no p("ltlccr unn 

demnndll nlt.a (como ac espcrnhn) • pu<!<lc dnr pnutn a cnns. l-

derar _tn pocit uti11dnd y pn»ihllidntl dí• lH"Tl:"liftnción 1¡uc 

repreeent11 par11 ln pohlncltin~ 

A)1orn hicn. exintcn contrnillccionr-H uGn m1u1 fuct"te~1, r¡ull 

rcpercut.cn en la preHr.ut.oc16n Je ut\ c:Knnien que no s6'lo C!!_ 

tnblcce rcnct:!vos dcnvinculndon e:ntrc a{, y r.011 Cllt"nct:e--

r1sticAs acmcjllntcs 11 las de los cx.Ílmcnc!l pnrclnl, gloh;1} 

iiren )'global grado, 1.ilno que dende un primer momcnto ue 

puede detcru\inar que verificrsril y com11robará conoclmicn--

toa fr.ngmcntadou y nii;.lai.Jou; t<1} en~ la rer11 .. •rcunión de I'..!!!,_ 

t<a fragmentación de conoc.1micntos que ó.'l nlumno r¡uc elige! 

esta opción hn de preAó.'Utnr un dfn el cxamcn corrcs¡ion--

diente a CN y CS, y nl din sigulcntc el c~nmen correspon-

diente a Espnñol y Hatcmlitlcns (o vlccvcri;a), nunque ln -

liojn donde roglstrc ~UA respuestos y con la que oc 1~ en-

llflcnr5 sen la misma. 

Con hnRe en lo Pnterior. y pnTn 1'..!Stuhlcccr otrou clemen--

tos que aurg~n del !nAtrumcnto mlamo, pasemos n reallzar 

el nnillials d~ cate ~odclo de examen; nn51islft pnrn el -

cual pnrtlrcmns d~ los cll!mentos <:ontcmpl.1dou en los ca

sos ont1!rlorcs, éfftO es~ Ontot1 de 1Jontiflcncl6n~ R.t:!11ct,! 
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otn.'.llJz:ar y Anfíll-1is 1lc lo!> mlsrnos. y 11ni1 Crftica [.!. 

nal. 

DATOS JH: lOt:NTTt.lCACLON, 

2. Nivel: 

J. Grado: 

4. Clave: 

SecuncJnr la 

Globnl Nivel 

SNBB, 07 - 2 

S, Tipo de Exnmcn: 1 y 2. 

REACTlVO No. J 

J. Unn carnctcrfstlcn que tientf!Yn com<in ca11i todos loe E!!_ 

t,'\dos de l,1 regl6n central det pnfs. MI que: 

A. roseen Jmportnntes rccurson penquerol'J, 

11, I'ra.ctican ln ngricultur.'.I de tmnporal. 

C. Producen petr61co en Rrnn escaln. 

D. Cnrccen de v'f1H1 tll' comunlcaclón. 

grado de es y que ;tl lgu.'.11 que de las nnnllzndnn en el 

cxnml!n global r,;rndo (Cfr. 7.2.3) ucmejn e~tructura y Cilt'C!! 

c1ns por lo que !IC pUC?dc cstnhlecer que, si bien ~sta pre-
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guntn HUrf,1! de Un objetJvu con el que tic prct:1.:ndu e:1t11blc-

cer prioridnd n los conocJmtrnto h.'islcpg, oc dettcuidn PSLn 

-idcn nl vcrJfic.'lr que el alumno hn incorpnr11tlo cnuocJmi•~u-

t:os nislndoa y frto~ml!ntndo. 

SituncJ5n que mnnifleRtn 11demñn ln hnrn0Rcn1.•Jdrul ron que se 

vJaualizn deRdc entonces hnnta ahorn n lo ·.,l!vnluncllln" (yn 

que no He tomn en cuent:n el t lpo de exnmr.n que se cut a re!!. 

li:z:ando y el fin que hn de cumplir, ni ln "rctro:ilimcntn--

ci6n 1
' tan proclnmnda loH modcloR de innLrt1cci6n para --

ndccunr y pcrfeccionnr cnd;1 elemento del uJslema). Al mi!!_ 

mo tiempo no se retoman nl lnH cnrncteríut icnH de uno1 "ev..!! 

luncJ6n 11 y ncreditnci6n de tipo global y de nivel cducntJ-

vo. ni el esfuerzo que rcnlizti el ,-¡}umno nl 1ntegrnr loe -

conocJmicntoH de cuatro "5renH 11 en Hus treH grados. de ahí 

que se olviden tnmbJén lns estrategias, condJc1.ones y cir-

cunst.nncias en lns que el olumnci ;:adqulrfo los conoc1m:icn--

tos, y se avoque medición de conocimientos ,-¡islntloe 

y frngmcntodos. 

Dü Jgunl mnncrn en L1 CHtructur11ci6n del rcnct:ivo lns op--

ciones que se dnn nl alumno para que elijn lH solucl6n que 

considern correcta se estnblcccn base en lo secundario 

del contenido, en tonto se nlejnn de lo revisndo en el te~ 

to y se hnonn mas en ln climinnción de incisos que de ln -

comprensión, en tanto que al scilalnr "cnsJ todofl loa t:1-1t.:i-
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1lon". ac. c1;t;Í l\e!;c:1tl<l;rndo 1,., clnt:ldnd y objetividad del -

mismo. 

REACTIVO No. 13. 

13 .. Ournntc ln lucha de lndc~u~ndenclf\ du 1-té:iclc.o. ?i!guel -

llldnlKO dccr(!t6 ln t 

n. FonnacJ6n de 

C. Abolici6n de la escln.vJtud .. 

O .. Supresi6n de fuero11 Ttl.ll!tnrcs. 

Entl? reactivo surge de los contenidos rcvisnctos l:!n el te!'., 

ccr curtto del ''5rcn'' de cs. y pretende vcrlftcnr que et -

alumoo "t1cditnr5 sobre 1o.!J ideales por los cuales \ueha-

ron loo hc-r6cs de nuestrn lndcpef'Jdcnc:in"
112 • y que sug1e-

re como .uc.t.ivJdnd d(' ;1prendlzaJe "SC!.ñ.ctlc nlgunns d.e las -

mnnifcstneioncB ldcol6R,lc.ns que mottvriron el movhaiento -

indcpL"ndient~ de N(r.lrto" 113 • Sln cmb1.rgo. este objct.lvn -

de: primera !n~trincln pl~rde de vifltn lns caraclt:r!stir.ns 

propins de los ohjetlvog conductunlcs (obocrvnhlc y medi

ble). y ndcmfi.A de profundidnd con que el -::onc.enldo fue --

111. lbid~m 
ll4. SF.l'-Porrún, Clcnc1as Soclal(•s México: Su cvolucl6n cultur-<d. 

T1•rccr ¡;rml(! Vol f(. 1984 11, 111 



m.~s un rcnctJ.vp que pretende "evnlunr" 1~onoctm1entos que -

bien pudlcron haber estndo ya lncorpornd~» nun nntc~ de l~ 

CC?rtnrae en ln Rc:>Cundnrl"' nh:lertn, 'I con c:nractcr1i1t lc.'1:1 -

semejantes a lo Scílnl;ido en 1111 pñrrnfo Je! 1 lbro dP t:c:o:r:o, 

ca c.Jeclr 11 11J.dalgo se rl•fuf~{Ó en .Cunclnl.1jnrn, donde <"mpe~6 

IJ t.!mitir decretos que· .1111unc!nn yn un plnn detr.rm1n.'1do de -

ncci6n.gubcrnnt1vo. E~ un bnndo de 6 de diciembre de 1810 

se _dcclarn n.bc:>~l~.a l.a cttclavitud 1 dl!ttap•lrccldos tu~ trlbu

toa'-de-1110·-Cnstas· ·y las.dJstltttnH exnCcfCJnes de que 

"" vict.lmnn_ ·lOo indJ.o&" 

De estn manern. ln lflformacHin ~o _sólo ser_!'i ___ ~ep_~t_j~a!_ s~n~ 

que .. es t n\' rc·p éti;c.ión ser~- rragmentad_n · .. _Y -,n t s:l.rid ª".d.e1.··contcx~ 

to i;on c_·l que" se -le l'"t'lnC:(~n6 ei1: el '!lbro'de tcxti;>• Por.: 

lo· ta'nto,, q·ue persiga mas' ln mamor"fznciGn y rep.et).ci.6n 

. . .. ·, . 

comp.rensi6n que p·o~ibJl_ltJl_~rt· l~e~u-Bn ·e~ dcflntr .que- e11 la 

nb~li~Í6,ú'~ y':.º:" r~p,Crcut1ifin en _el momerlt_o )llst6rlco .. 

23 ~ - Con ~1- R~~n~l~.ie~to se in le in un fuerte c:amblo cult ut'nl 

115' SEP. 1980 (S~nundo' R-r:ndo) • Op. Cf_~·, P• 133 
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puco el hombro pret.end!n tr:1naformar el mun~o pur.'1 su be-

neficiq, esto fue propici.:ado por el : 

A. Ocsnpego a ln nutoridnd y tr11dici6n rclip.iosa, 

U. Estancamiento del l\rtt- grecorromano, 

C. Apegc> n ln nutorid:1d y trndicll5n rclir,10!111, 

n: lntenno proceso de cvangcl!:z:ac:ilSn. 

Reactivo con el que ne prctemlc vcriíicar al obJcr_!vo rc

lnt!Vo a que el alumno "Analiznrft. los cnmhlos culturales, 

cicnt[ficos y nrt!sticos en las socicdndcs europeas rana-

centiatas"
115

• Y. parn el cu<J: sugirió como nctivi.dad 

de nprcndlznjc el que "Es tu( JC' su Libro d~ texto: La -

cultura europea en loti siglon XVI y XVII. J.aa cicn<:ins. 

Lns artes 11116 • y "Haga un resumen de lo cstudindo 11117 • 

Sin embargo, l?fltc rcnctJvo no corresponde, con el contcn..!, 

dQ que se pretende "cvalunr". ya que cae una ver1-íic_!! 

ci6n y comprobnci6n de la mcmoriznci5n de un p5rrnfo que 

aparece a manera de introducci6n de 111 lccci6n ¡ Gato 

"Con el renacimiento se inici6 en el campo de la cultura 

un proceso de seculnrizaci6n, 

••• Ln secularización implic6 un desapego a ln nutoridnd -

y tradición religiosa. El nuropeo renacentista es un ho.!!! 

11'. lbld., p. 134 
111. Ibidem. 
lU. SEI'-PorrGa, Cicndas Sociq]r;s• Culturas spdgrladca y nociones <aeg11ndo 

grado) Vnl Tt. 1984 P• 53 
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brc de d,cc1ó11 y piensn que 9U mlnlOn en tJl mundo c11 trnn.!!_ 

formarlo para su prop1o hencficio11118 • 01! ah! qu~ lo que 

aparezca en el rc.11ctJvo s6lo es una invera!Sn de elcmcn--

tos que c:n nndn contribuye n co111prob11.r 111 ndquiBición de 

eonocimientos. sino par3 cstnr ncordc con un sistema has~ 

do en el conduc.tiscno, es decir 111 cantidnd de contenido ... 

cubierto en contr.npntliciiín a ln construcc16n de conocJ--

mlentoa. 

As!, lo que flC "evnl..1'n" no nb11rcn ni loa camb!ott cícntif! 

coa, nrt!sticoa, y culcurnli!n; nf a laR nociones europeas 

sJno s6lo un aspecto introductorio y muy general que in--

C1uyó en ta culcura rt>nacentistn y que pnrte de lo misma 

concepcitín de hombre y de sociedad que se prctcnd!n crear. 

REACTIVO No. JJ 

JJ. El mnv!mlcnco de translac16n de lo tierra tiene una -

duracidn de: 

A. 24 '1.orns 

8. IS d!as 

c .. 6 meses 

D. 1 ai\o 

ll"L SEP. 1975 •• Op., Cit. P• 77 
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E1:1te renc:tJvo ·corre1:1pond1.unte ."'11 primer y,r,"'ldo del "tirea". 

de CN presenta scmejnntes rasgos o los localizado!! en el 

globnl grndn (Cfr. 7.2.J.). yn que In fr."'1F;111ent11--

cllin y ntomJznc16n de contenidos npnn.•c:u Pn fnrmn detcr-

mJnante y en c:orreRpondenc:Jn c:on el obj1!tlvo que tfL•ñaJn 

"J.J D!ferenc:i."'lrá los aiovlmient.na terrcstrcri. 1.19 CAtn--

c!on.-s del año. lns zonns g1•nernles dt• cltcrn 0 en reJn-

ctón con eJ eje tt•rrestre•• 119 • y de ln~ nctfvld."ldcu de -

aprendizaje que r1u.gturen "Ce>nsulte en su libro de!' texto 

••• lns horns del df<1 1112 º. 

Así, esta relncitin entre ,objetivo-reactivo. si bien se -

estnblece 0 no propicia unn vcr1f1cac:Jón del contenido r~ 

vlsndo, sJno un.1 repet1c16n de In 1nformnci6n. tnconclu-

en form., nislnd.'l y descont.extu.1liz,'ldn del contenido -

general, Tal sltunción se ve fundrtmentntln aun miio --

cunndo el reactivo sólo se enfoc.1 ,, un,1 mfnimn Rt>Ce16n -

de un contenido atnplJamcnte abordado en el ltbro de tcx-

to. y donde se miden dntos y c!frnR exnctnR que exigen -

mcmorizaci6n y no una rcconstrucci6n de los mismos -

vinculndos a su realidad. Oc cnta mnncr11 en el libro se 

señaln: "La tJerrn cfectfi,'f simultánenmente un raovlmtcnto 

de rotación sobre su eje 

12.c. Ibídem. 

1., 
que durn veinticu.:1t.ro horas" .. 

)21. SEP-Trillas (prJmer grado). 19B8. Op. Cit, p. 71 
121. SEP. 1980 (programa 2o.•). Op. Cit.• p. BJ 



de ah! que las misnurn activ.ldl1det:1 de 1Jprendlz:aje profdcien 

esta memoriz:nci6n y que no exiAtn unn vinculnci6n entre -

los espacios autocvaluntivos y In "evnluaci6n" y ncreditfl

ci6n finalo ni entre la nutol!nseñanz:11 y 111 calificncl6n. 

Con base en lo nntltlor ee puedl! establecer fJUl' la memori

z~'lci6n aparece como elemento centrnl del 11 11prendi:r.¡1je" de~ 

cuidando los procesos cor.nttlvos, f.9to es procenon de per

cibir y crear rl'.Jnciones. 

REACTIVO No. 4'.J. 

4'.J. Elija la opción que.• menciona el nombre químico de un -

alcohol. 

A. Butano. 

B. Etanol. 

C. Fructuosa. 

n. Propanona. 

Reactivo que hace referencia n loe contenidos del "áren" -

de CN, del segundo grado y que comp11rte lo!! rnHgoH de írn..!l 

mentaci6n y atomización con 'JllC hnn sido visualizados los 

reactivos hasta este momento annlizados, yn que a pesar de 

tener correspomlcncio con el objetivo que señala "S.'.J dis

tinguirá lns caracr:er!eticas csenc.inlea de los alcoholes• 

éteree 0 aldeh!dos. cetonas, azucares, anles,estcrcs, y --
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cati:uct.u;rnron ac:t J. vida-

des de aprendizaje qul'! r1~\lf.Sten de un c:nr.ict.cr t'rndicJonal 

ln Pt"ÚC:t:ica dt!l :\lUmno, en tnnt.o se rnc:onelon.'\ "cstudle en -

eu libra de 'texto ••• 11lc:ohole6 (p. {,J - 64J" 123 • no "e\la--

lúa", lan cond,lcionc:s nht c~reclficadas, nl ln fotep;rnc16o 

de 108 conocimiento» .1hf rnuncta1lo11,. y H6lo reflcjarlf una 

mínirnn ndquie!ci.Sn de Jnfor111ncJlln 1Jl oolictt."Jr del lllu1ano 

un tinto que se put?dc contcmplnr como cjem.plo dadn su ¡;une-

ralJ.dn.d. 

Surge t>ntvnces un t'cnet1vo 1.ilnHtpcR11do no K61o de au objct! 

vo. sino enfocado n medir un d.nto s<!cundnrlo, y;t que desde 

el r1iamo libro se pt'cncntnn una tlpologf<i de alcoholes de 

acuerdo '" su cstnic-lura química (etílico o utnnoI, propa--

nol. butano. pcnt.nno. etc.), carnctcrtstican f!sicau, ftSr-

mulos esquett15tLcn.s etc,• que hocen de eNtc contenido un e~ 

nacimiento coraplcjn. nmplto y que c:url..!ce ndcmás de unn 'Ce-

lnci6n contenida-rcnlLdnd qt.ec poNLbf..lttarñ ln comprcnsi6n 

de su np.licnbilidud, 

Se cst;iblecc en consccuc11cj n, 'l"e 111lis r¡uc "c..,alu:tr" un con_ 

tenido se estñ tn.ldil'ndo lu conduc:t.~ rnanl[cutudn en el obj.!:, 

tivo. y que debe {lroporclonnt' el alumno para cstnblec.::.cr --

qué "aprendió". 

l2J, tb1dcm. 
124, SEP-Tt"lllns (3ct'.º), 19BB 1 Op. CiL, p. 88. 
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REACTIVO !No, 53. 

5J. \lnn ct1Tnc.ter'1st.lcn de! 1011 íntaoa r,cinelos oc menciona -

en ln opcH>n: 

A. Siempre Pon del (llfpP\o ttcxo. 

n, rrocedcp de a6lo 6vulo íccundndo. 

c. Entiín un.1.d.oH a mt.nmn rlncl'nt.n, 

D, Se orlg.t.nnn de dos 6vulos fecundp,dos. 

Reactivo que no a6lo carece du un objetivo y acttvldnd de 

nprendienje quu npoynrñ .au incluH16n en el examen, nino 

que aparece como un conocimiento aecundnrio que viene n 

completar un conocimiento bfisico (el porto), y que ndem6s 

npnrece en igunldnd de términos que en el libro de tt!Xto, 

esto Cfl "Los fnlec>s gemelos se originan de dos 6 mlie ñvu-

los fcctindndoa con muy poco tiempo de difercnc1n"
124

. Por 

lo tonto no s61o oc eetñ evnlunndo contenido secundario 

sino que inclusive ln rcspu\!atn que brinde el nlumno ecrñ 

orlentadn mñe por unn suposici6n 6 sentido comCin. que por 

la camprcnsi6n e intcgrnción de dnt:on de un temu. Situl1--

ci6n con ln qu\! 1.ncluoo r1. ntumno scríi conuidur¡ido como r~ 

ccptor, gunrdnJor. y "vomltndor" cunndo ns! uc le 11olicitc 

de ln informnci6n ndquiritln, sin una vinculncil'.Sn con su re 

lidad. 

12~. SET', 1975, Op. Cit., P• 51 
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SEGUNDA l'ARn: 

DATOS DE IDEHTIFJCACION. 

l. Materia: Espnñol ~H.ate..,~lA-<:. 

2. tHvt•l: Secundaria 

3. Gr~tlo: Gilobnl Uivcl 

4. Clave: SN 88. 07 - l 

S. Tipo de examen: J y -e'., 

REACTIVO No. J 

3, De las oraciones sigulentefi qué nccidente grnrnaticnl su 

frió la Ae~undn ora e t6n: 

l. Yo qui. ero que pr1~i-Jl e!'I l lhro. 

2. El quiere qu• prestes libro, .. Personn • . . T lempo • 

e• Hado. 

o. Namero. 

Con hnsC' en rl ohjrtfvo pror,r.1m5tico qui'.! señaln "deRcrlbl-

rd: en que consisten los accidentes del verbo: persona. na-

mero. 

12' IbJdem, 
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y de lns nctivJd.'ldcs tic npr1~IH\fz,1Je que nuclcrt!n "P.11tudle 

el CU/Jdro; loa ncl'identctl del verbo, l\c.-ttuelvc 1011 t.•Jt!rcJ

clos A y IJ que stgut!n nl cu."tdro anterJor" 126 , este ruact.! 

Yo se dt.r!r,e a comprobnr y vcr!fir:nr que el .,lumno hn in-

corporado esta infomnci6n, SJn cr1bnrr,o n p1~Hnr de surgir 

n pnrtir de etltos elL'1::icntos 0 cxlnten 11l1:unns deflcJencins 

que pnrte.n de 111 sUpf>Ric16n de que l!l nlumno snhc de lo -

que se hnbln en el reactivo, yn que en él no ue cspccffi-

c11 a qué elemento de ln ornci6n hace refcrencin: ¡>ronom--

brc o verbo; sino quu nl mismo tiempo el nlumno debe Jnf~ 

rir n que elemento RC rl!ficre t.'n el rcnctivo y cntnblecer 

por lo tnnto el dato preciuo, aialndo y frar,mentndo del -

contcnJdo d~snrrollado e11 el libro de texto, parn ser 

~valuado correctamente''• 

En coneccueocfn el contenido sohrl! los accidentes grnmat..!. 

cales si bien es hñnico pnra ln comprensión del contenido 

La Oración, fil no integrarse cada uno de CHOH puntoR (nr-

tlculo. sustnntlvo, verbo y complemento), surge un rcnct! 

vo enfocado n 11 evnluar 1
' ejemplo~ y datos que en nadn con-

tribuyen n la crenci6n de un penenmicnto inductivo-tleduc-

tivo (Cfr. C11p. 4). sino a un pt.!nHnmicnto irreflexivo que 

se basa en la identificac:f6n de ln cpoción correcta, 

121. Angel D!nz Barriga. Prlnc!qlptt dt•l nprrwHzn1c ¡ipl lrudgu pl Cu
rrlculum del nlvel med!n Huperlor, (mimeo) p, 6 
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Ahorn bleo, este renc:tivo Pl pre~u·ntttr uqn rcdac:c16n CO.!! 

fusa. pnrll icl contenido qur pretende "cv;tl¿rtr", est.1 

nfccl.,ndo nu fntcrprctac16n (do<lo qul! Hr dlr!Jc rnál'I hac:la 

el contenido tiObre t-:1 Sujctp de tipo pronnmhre que 111 111t.!! 

verbo). con ello r¡ur:> C'xfstn un., cnnful':ll6n entre e1ernr..!! 

tos; esto C!'i 0 entre oh.Jrtivo-conten1Jo-"ev;,luacf6n". Aun-

que cabe reconocer que 9{ bien se C!'itñn trnnsladnndo si--

tuacJoncs Je eJerc1c1oH n J.1 .-ev~lu.""tcJt'ín'; con esto se está 

originan.do que el conoc1.ndento ndquicra Col'trnctl'r"fi:.itfcas -

mecanlc:.tstns y rcpctlt.!vas que no contribuyen a c1evar --

procesos c:ognitlvos en la c:nmprcnsión de los conoc:h:::ilcn--

tas. y que contribuyan cnmbio,, c:onsldt-•rnr que 11 111 me.!! 

te es ,.Jgo pasivo y la memor1znci6n ea un elemento cen- -

trnl del nprendtz.nJc" 127 • 

REACTIVO No. tJ. 

13. El español pnra llegar a ser el idioma que hoy hnbla-

mas, necesitó de muchoff ffi8los de evoluci6n. Este --

idiomn se form6 n partir del : 

A. Latfn C15sic:o. 

e. Retorromano. 

129. SEP. Sgcuodorig Ah1crtn Guío de est.ud:lqs de E9pjtñal tercer 

srndo, 1980. p. J9 
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c. Latín vulgar. 

D. Provenzal. 

Reactivo que t:icne como refcrcnci11 el objetivo que SllñnJ11 --

" Responderá preF;untas rclativae n loe princip11le11 cambian -

que ha sufrido a través de su hiutoria 1., lcngu11 enpnñola, -

como los cnsos que les hnn 
l :lB 

determinado" , y par11 el --

cual se Ru~iere como actividad dl' nprentliznjc 11ue ol alumno 

" J,ca correctamente y con atención: la hiutorin de la lengua 

l?Mpnñola" 129 ' 

Sin embargo, n pesar de aparecer como respUl'.'fltn n e~tos el.e-

mentas, e!Verr?activo, limita n comprobar y verificar datos 

aislados y fragmentados, dont!e no se retoma que en cea evo l.!.! 

ci6n hubo una historia externa y otra interno, en tanto Ae -

limita a "evaluar" un d.-ito que nparccc .1 manera de introduc-

ción al abordar este contenJ do el libro de texto,y con ea 

tructura y redacción semejante. 

Ahora bien, en relación a la rcd,'\cci6n del reactivo, éste pr~ 

scnta problcm.a.s de voc:abul.:i.rio: do.do r¡ut! desde el primer C:U.!, 

insiste en l!l empleo correcto de términos tales 

lenguaje, lengua y hnbla, y al redactar este ren.cti'VO se nbnn. 

donan estns nocionea y se llegn n hablnr dr idioma cuando no 

1 ?.t. lbi.dcm. 
no. tbid., 19Bu, p.IJ 
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se ha est11b1ec1do la rel1t.ción entre éste y a11ué1ton tf!r111.inos, 

y ademfls cuando incluan en el desnrrullo del tem.G y del pro

pio objetivo se aborda como lenRUll ee¡,añnln. 

En consecuencia no sólo no se retoma el nntt>Cedentt" y el re

ferente del alumno, nbteni1!0 en 1011 r,rlulnR .nnteriores, ni lo 

establecido en los elementos d"tdi'icc1cou 1lel SEA (libro de 

texto y pro~ra.mn de eatudios). Bino que :Je oriRinn una des-

vinculación (a nivel de contendio) entre contcnido-rcnctlvo-

11 evaluaci6n", y se or.ip.ina una confusión en el alumno cua.ndo 

se establece una contrndicci6n en los tCrm.J.nos empli!1':dns. 

Rt:ACTIVO Ho. 2J 

En la novela de la RcvoluciGn Hexicann, prt"doadna el man,! 

jo del realismo, ns'{ como la crtticn y protesta social. 

E.l escritor más representativo de eflt.e periodo, eH Hntla-

Azuel:i., autor de: 

A. El iiguiln y la serpiente, 

n. Astucia. 

c. Los de Abajo. 

D. El 

Reactivo que abori.ta contenidos del tercer grado de Español, y 

que pretende comprobar y verificar la. lnte~raci6n que loJ';rCi -

el alumno de dos obje tívofl, 611to se prll!tende coTI.ju¡.-;ar las - -

caractertsticas hiat.6rica¡:¡-liternr1ae de la novela denominada 
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de la Revolución Hexlcnna, y ln apreciación liternrin r.n ln 

obrn de Hnrinno Azuela. En conaecul!ncia, nl ser un rcnctivo 

objetivo, lo que se le presenta nl nlumno, no correeponde ni 

a uno nl a otro objetivo, sino que Ke di.ri.y,e a "evaluar" In 

capacidad memorieticn que tiene el al11mno para que de unn vn 

riedad de autores y obras ]itcrnrias rcvlendArt a lo largo -

de loe tres sradoo, rccucrd<! ln qu<! sr. Je e11tll pidiendo. 

Surnc noi, un reactivo que no abaren nntecedcntca, caríictc.>r, 

comprensión, etc •• de tan importante obra; y se dirijn, cn-

toncee a comprobar el dato nin retomar el contexto históricq 

politice, social en que eur¡:ie ln obra y que ea dcterm1nnntc 

para su comprenei6n. 

Aal con esta conjunción de objetivos, con In IJUI'.! ae preten-

dla hablar de interrelación e inter,rnci6n, eolnmente se llega 

a uno imagen aparente y simple en la que no se aprecia. la -

relaci6n entre corriente literaria-contenido y carácter de -

la obra 1iteraria-novcl.'l de ln Revolución Hcxicnnn, 

Y. donde además las actividades de aprendiz.aj!.! Aup:cridas. 

dan respuesto a esta aparente vinculaci6n, en canto se 

giere que el alumno "conteste el ejercicio de comprensión y -
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aprecl11c.ión que está a eontJ.nuaciú11"lJU del co111entario -

de J.ll navcJ.n Los de Abftjo. y "t>stud{e at1?nt1t~l'nte Ja Í,!! 

formaci6n sobre 1011 '1.ntecedentes y caracter!sticaG de la 

novela: La RevoluciOn Mcxicana" 131 ; y dondf' ni en los -

ejercicioH, ni t"n la "11utoevalu&eión" 0 ni en l.a "evalua--

eión 11 y aereditacilln final se J.leRan a establt~ecr la.a c.!!_ 

racter'f.11t:icaa fundamentalea que hacen de ~11ta novl!la - -

(Los de Aba.jo) .. una obra diferente no ex.1lta el 

mov!miento revoluclon4rio, sino ln crueldad y ¡o¡atis(accifu 

de baj<ts pasiones. a.dem4s de Ja lucha por ideales de jus-

tlein y libertad; y (inalmente l.1 import:anei11 que revls:te 

pnra i!ons1derar1a como una obra represencativ.1. de la nov~ 

la de la Rcvoluc:iOn Mexl.cl\na y del mismo autor, 

REACTIVO No. 33 

JJ. En centro de capacitac:ío11 hny t..O atumnos. de los -

cual"-!! J.5 estudian electricidad y 18 ear-pintert:a. ¿cuán-

tos alumnoff l"!'l'tudJdJ .ambas cosas? 

A. 23 
B, l 7 
c. l J 
O. lO 

llJ. Ibid. • l'Jtl0 0 P• 12 

.1.J'l.. SEP, Ses:um2ar.h Ahic:rq1 Guío de g5tud1Qs de Hatcm$t:lc.Q3 Tgrcer sradn. 19tt0. 
P• ?J 
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Reactivo corrcepondientc 31 "1irca"de m11temiitical'I del pri-

mcr grado que presenta ormcjnnte eetructura a uno de loo -

.n.n11lizados en el examen global grado (Cfr. 7.2.J), y que -

ft.1 igual que en aquél. preRenta semejantes cnractcr1eti--

y s!tuacianen. Esto el:!, actividades de nprendlznje -

un corte tradicional en lns que no se retoma lao eotr.!!_ 

t:egias, circunstancias y condiciones de aprendizaje del --

SEA, y que an consecuencia genera una memorización y meca-

niz.nción de procedimientos para renlfr.nr ejerclcioo que no 

son representativos del contr.nido ampliamente mnnejado y -

desarrollados en el libro de tl?xto. Nl?gándose ademlis las 

caractcristicne, condiciones y conocimientos que exige el 

realizar un examen global nivel. 

Aal. la cnpac.idad de aniilloie que debiera propiciar Y adqu.!, 

rir el alumno con el estudio de eets ''íirea" cae finalmente 

un "aprender" sin c,ompr1?ns16n, rcflexibn y construcción 

de conocimientos. 

REACTIVO No. 43 

43. De un grupo de 40 a.Lumth . .rd 0 17 non mujcree, lQuC porce.!!, 

taje representan las mujeres respecto al total?. 

A. 42. 5 % 

B. 42. o % 

c. 2:.i. o % 

D, 23. 5 % 



299. 

Reactivo que ee diriRe a veriíic.1r en el nJurano, lo 

ducta que promueva el objetivo que fleñaln '.' :?.1 Rt"so!ve-

rS problemas di? proporci6n di.recta. 2.2 Calculará por--

centnjl?e como np11caciOn del concepto de proporcil5n dJ--

recta. 2.J Resolver!:! problem.'lff rrlnt!vns a tanto por --

clento"132, y sin embArr,o no logra rebasar " los sifltemas 

ccrradoe de pensnm!cnto, que buecnn respuestas predeterm!. 

nadas, mediante proc1?en1:1 retereotip11dos, dejando de Indo 

loe u!gnificados mGltiplen 11133 , en t."tnto que los reactivos 

as! fomulados, si5lo conducen n la raemoriz."tción y sistemat! 

zación en los problem<1a ahí l!Xpucstos, y no reportarán que 

tanlo tlomina el alumno: por lo que, finalmente cae en "ev!!. 

luar" contenidos fragment.ndoe y nielados, donde ademii5 --

intervino una "rclnciún mechnica entrro elementoa didáctl--

cos que no respetn ln dlnltndcn propi11 del proceAO de apre.!!_ 

dizajc11134 • 

Se establece entoncea una "práctica" del conocimiento que de-

ja. al mnrgcn lll pnrte tei'iricn que fundnmcnta ésta "prácti-

ca••, y que propiciaría Jlegllt' ,"\un an~llsie roal de la --

lJ3, Angel DÍaz H,, lmimcoJ. Op, C!t:,, p. H 

131, Angel Dtaz B, • 1986 1 Op. Cit., P• 24. 

131', SEP.• lMat:emSticae) 19H9, Up, Cit.• p. 4 
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s~tuación aht presentada. 

Por la t;ant:o 1 ente reactivo BU'l'Re deavinculado de la re-

laci5n 4parcnte entTc oh je ti vos, de un anfi!isiB di! ln in-

!onno.cián teórícu. que pt"QpicJ..ará ln pl'ttcticabilidad crtti-

ea y l:'cflcxiva. del miatno, y además de una serle de acti..v.!. 

dades que al estar mnrcndft~ por io trad1cional no r~hnsan 

el estudio del ce~to y 14 soluci6n de ejercicios dcspe~n-

doa de una airuación ren1:uu:a. 

REAC'rIVO No. 53 

53. El resultado de 30x5 -.!Ox -J+ tsx2 , lle m\.JetH.ra en ln opeHm: 

2x2 .. -lSx 
) 

+ 5x 
5 - 4 .. -1.5x:J - 5x s - " 

c. <5x " - 5x 5 + 4 

D. 15x -3 - 5x 5 + 4 

Reactiva col:'reapond.ientc nl "área" de matcmiít.i.cas del te.t 

cer grado. que surge para verlfiear que 1!1 alumno .. l.:J -

cfectunTli divisiones de polinomio" 135 , y nl que c:orre-spo.!!. 

de como a.etiv1.d.11dea de aprendizaJe " Estudie en 

libro: ••• 4. Divisiones di? polinomios y resuelva los (!jer

cicio.s del 6 al 8 l P5RB, 53 a 55J 11136 • Se puede cst:ablecl!r 

136, Jbidcm. 

131'. Angel Dtn.z 8 1 19Bb, Op. Cit:., p. 111 
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que a pcanr de exif'tlr una vinculación entre objetivo y 

renctl.vo Eormu1ado, f'ntrr. form., o.Je ejempllt:fcnr.iñn y - -

ejercitación de! conoc:J.mlento en el libro y en la forma 

de abordarlo en el examen, En• dcacuida la repre!lent:11tiv! 

dad sobre el contenido rno1nejado. Esto es, n travCs de -

operación se " evnltln " Un contenido que rie auxilia 

de otros, y que exi~c 11n:1 cnpncidn,J mayor de anJilisis, -

pucoto que en In ejecución de dívisionr.s de polinomios -

intervienen conocimienton de la uumn, sustrneción, mult.!. 

plicaciOn y potencia de polinomion. Y si bien pod:fa in!!. 

tl.tulrsc como un elt"mento que 1ograrQ la comprensión e Í_!!. 

tcr,raci6n de estos contenidos, al dirigirse ñacia la eje!. 

citación y solución simple y mecánica donde lo que impor-

ta es el dato preciao se est.'i verificando" la cuantlfic!! 

ciGn del aprendí;r;aje ( que ) 1o rr.1Jucc n Jo euperficial y 

aparcnte 11 lJ?, y niega In !unc16n de la evnluaci6n como un 

estudio que se di.rJ..Ae o conocer e1 cómo se originó el - -

aprendizaje, por lo que al estnr ro1Jeado por la cuanti!i-

caci6n de lo medible y de lo observnb1e, s6lo se eetJi CO.!!. 

templando a lo evalunci&n hnjo L1 lu:z: de verifJ.caclón y -

comprobación de conductas ndquiridna (medición}. 

con bnse en los resultados del nniilisi9 de los diferentes 

reactivos st•leccion11dos, podernos estllblecer que el exa111en 

IT;. lbid •• p, 6, 
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global nivel, cae en una vcrificaci6n y comprobilcilln 

caniciscn sobre el conocimi.ento y el aprrndiznje, en 

to subraya el carií.ctcr observahle y medible c¡ue dche 

nir el contenido a " evaluar 11 ¡ elementos planmadoo en la 

estructuro miRnHt del cxnmen,pucnto que de t-ntradn el alu.!!! 

no ha de p't"eoentnr ente modelo de cxamr.n en dos din.e CO,!! 

O(!CUtivos, y de "Jireas"difcrentes n '"evn.luar": incremcnt,,!!. 

Ja, esta situación, cunndo dr t1n tntnl !I(• 120 prep,t1ntn9 -

ee eotablccen JO para cndn "área", y de éetas 10 pnra loe 

contenidos revisados en cada grado, Por lo tanto, lo c¡uc 

se está renlizantio es un.'.!. elccc16n de re11ctivos lc¡ue a p;_ 

sar de todo no logran la integraci&n de cont:~nidon de lse 

cuatro 11 hreas" tres grados), reunidos en un 

que solo a manera de título, es considerado r,lobnl nivel, 

Examen, en el que adernñs el grado de cotnplejidnd estriba 

en medir elementos ~e tl.po secundario, y que no tomn en -

cuenta la validez de 109 contenldo!I a "cvalunr", y que --

pueden variar de un grado n otro, Con este modelo de ex.! 

exi11te por lo tanto inte~rnción y conexi.On entre -

"fireas", entre grados, y mucho menos entre cnntenidou bá-

sicos, Por ello se puede cstnblecer c¡uc 11 111 cuantJ.ficn--

ci6n del dato ec convierte en la técnica npropiadn para -

la verificn.ci8n,,., este dato .ºº es mfie quc una scudocon-

crecii5n, •• en tanto quc lo que importn t!S la cflcacia de las tCcnicas 

empleadas"lJB. 

13,, Angel DÍn~ B, (mimeo) • Op. Cit.,, P• 8 
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Por último, a.l no ccinaidl'.'rar qui'.' cnda "Srea" dr t'stud10 -

posee una didlÍctica e!'prcial y por l'llo exige un tipo ~s-

rccial de evaluación par.'l sus contenidos, se cstñ. nrii:tt.ndo 

el penual!liento que orJ.Kinn en.da ••firea" y que al inteii:.rar-

propici:i.rl.!n construcción de nuevo~¡ conoci111irntos, 

eoquemns, ere., qur rosibllltt'n ]n tranitformncibn dt' 

reali.dad; ndemñs nl Cllf'r en la 1t1edici5n de conduct.ns in--

significativas, contenidoR fraRmento!dos quir lnt.irntan 

brir una nmplia euperif lcie 1le contcn1dos. se estii riusc:a_!! 

e.o " la •respuesta correcta .. , & lf\ ituportar como se l lrgue 

a e]ln: t':l alumno (1trl11lto) ª" .1plicn a adlvlnnr lo qul': el 

mal'.'Htro (especialistas del SEAJ quiert', as! lno discusio-

nes del .1.ula (del circulo de estudios) nbundan en una do-

cllidad inductivn" 139 , y por lo tanto la rl'.'flexlón lógica 

y racionnl qu<"da .1nulada. 

Ahorn bien, a parcir del anlilisin re.'.lli:zado de cad:i uno -

de los :instrumentos de 11 ev.n1uotci6n" del SEA, y al integrar 

esos an&lisis, podemos plantear que: 

A.- l.a evaluación (medición) rea.Ji:r:ada en este sistema. i_!!. 

tentn bajo el empleo fl(!l término~. justi[ic.itr 

el empleo dr exámenes objetivos, por el lo que si bien 

parte Je propuc:;ta ditl5ct1C3 (Tt<t"TH.,lor,1'a. F.flHeat:i-

va), cae en contradicciones con ella al desittender sus 

recomendaciones pnra la ebtboración, redacc16n. etc., 

de reactivos { y po't' lo tanto, de los exiimenes objeti-

vos). En tnnto que como se di6 a conocer, en la. - - -

)40, Angel Duu: R, l'JB6, Op. Cit., p. 114 
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mayoria de loe raactivo11 n110i.l.iz.,do111, existen dcfície!! 

ciae que van dcsdll el empleo de.t. vocnhulurJ.o, hneta -

la falta de relación con el contenido revieadc C!n el 

libro de tc)(tc; de at1í que en 111 evnluncibn {mcdici6n) 

ae:S: caracterizada, lo que imrorta es " la confección, 

aplicaeión, a in terpretnciün de datos recab.ados por -

medio de cx;imenes. &f1toi1 e;1eiimenes 11erlin apl.fcarloe al 

alumno 111 finalizar ln eneeñanzu. An! hen alcnnzado 

grnn difusi5n las llarnadne pruebas "ob.fetivaH", que -

pueden ser elaboradas (•'cspecialJ.ntaR" dentro del Sf.AJ 

e interpretadas medf,,ntCl sistemas tll(?C•'lOJ.Zados ( compu-

tadoras en el SEA), co11 lo cual se minimiza t.nnto eJ -

proceeo mismo de evalusc!Gn del Aprendizaje, Ja 

nociOn de aprendizaje y la de docencia"
11'º· 

8.- La evaluación, al ser traducida en verificación y co.!!! 

probac10n, no ee dirige hacia los contenidos, sino h,!!. 

cia las conductns específican tobjetivos específicos) 

de nprendizaje , puesto que n Jog rcnctivoo rev1an11os, 

lo que correspondía no era un objetivo r,eneral ni PJl.!. 

t.icular (que pudiera dar paut.'l ha hablar de una posi-

ble integracJ.Gn de lon conocittrientos, cn el 111omento -

de la evaJuac!On), sino específico que ratl.ficn que " es fácil -

observar eJ. exceso de conductas insignificantes y memo-

141. Ibid., P• 40 
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rístíc .. '\n que se es t.ablccr.n y la a\lsrinc1a de conocí--

mlenton com¡>lejoti, nnnllticos. t.lintét1coR y de rr.La

ciones"l4J; de nhi que se Jesprenda ln. fragmentación 

dcode el ruismo programa de estudios. fragl'l!cntaclón -

Je c:ontcnillos qu .... gerñ c:onfirmndn durance lo 11c:rr.dlt_! 

ción y medición, en tanto que "en esta corríc.>nte tec-

1Je J na obj et .ivoe de aprend iznj e, con11ecuent:~n" con 

la c:once.pciñn c:onductistn del aprendizajf!' ••• t:n con--

c:ordancin con eetft lS'.nea de pen:uuniento; Ja cvaluacl.ti?\ 

tanto se ocupa de 1.n veri!1c:ac:ión y/o comrr"obncibn 

de loa aprendizajes plant.endo11 en los objetivoo, bus-

evidencias cxnctns y directamente re1 .. c1nnftdn con 

lag cortductas forttiul.ndns en dichoa ohjetivoa" 142 • 

c.- A pnrtir de los re.11ctivos anali:i:ndon. se ruede estnbl~ 

ccr que c.1 ollumno no sólo 11a de encontrar determinada 

su práct:tc:n cdueutiv11. sino que lo que se espera de i!l 

(objr-tivo) ~ y lo que loi~rnr~ al fírtaliznrln, no r .. ~n-,.n 

el dominio ~nr.noccnc.e (conoci11dento), en tnnto que en 

eoa jcrArqu'ítt dcJ do"'inio co~noscl.tivo. la entt?goria -

re.al donde ubican los objetivos, en la de conocí- -

uiiento, en tanto no logr.an ir más nlHi. de 1;:1 rcprodu.E. 

llil, Porfirio ttor.-tn o., 198), Up, Cit., p. 27 

l'.J. Angel uS:az D, 19ti6, Up. Cit., p~ 74 
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c.tbo de datos qlle se est:l\b1ecleron en los libros, y -

no toman en ~ucnta cxplleacionen de Hituacfonc~ ''nue-

vns" (comprensi6n) J integrnci6n de elemento~ J'l&l""- un 

"nuevo" esquema ls.fnteuia), conductnn crentlv.ns (e.va-

luaeión); sino conduccan que implican Ci.n1cn y cxclusi 

vamente memorizncl'Gn y que ~~ .}.ne.luyen en la catego--

r:!n de conoc1111iento. Ast las categor!.as de compren-

sión, nplicac:iOn. anltliais, eínteais y cvaluneión ªP.! 

de[ormadae y 111810 " -manera de verbo cmpl!!ado en 

el progr.atua de i:?-PCudioe, mns no en el momento de ln -

evaluación. 

P,- Como reaultitdo de la fragmentnc.l6n en el conocitnienro. 

oc origina que la mayorln de ln11 ocasiones un uCO.!!. 

tenido bSs1co'', fuern tr~ducido .en nlgo secundario y 

carente de significado-, es decir, euando reall.zn. -

esa verificación y comprobnci6n a rravii.s de: un ejcm-

plo, un ejercicio, o un dato aialndo {que apareció ª..!!. 

terioruiente el libro de texto, y en algunas oc:d.ai~ 

nea durance la autocvAlunción) se establece que la -

"cva1u4cibn11 no rebasa la linen de la repctic.i¡Sn, de -

la mccaniza.cii>n, de la atomit.aciGn y de la sistematiza 

ci6n que exige el d.nto o cifra exacta. luego de que 

"la fr0Rmentac16n del objeto de estudio refuer;o;a de .:i.!_ 

guna m.a.ncra ln idea de que la acreditac.i6n escolar se 

debe rcnlizar medi11ntc los c.16.sicos C?Xlímcnee cee"l'itoa, 

y bajo la 16glca. del "mu~streo" de la información de -
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un curso"l 4 l· 

&.- Ao! también, como resultado t11'! la fTllRm~nt8ci6n 1!el-

contenido. 9e ca~ en la adtpJta1ción de conociml.«!nto$ 

111omcntltn~oa • y Ue olvida no !J61o que " el ndolesc::ente 

y el n.dulto .1prenllP. mejor 11 rctom.:t.T los conocim1cntoa 

n.cumt1lados {cuando) los aplican n nJt111u:ione1J nuevas, 

donde Ae uti11z~n 1os nivele!\ 111An complejos del aprr...!! 

dt::aje"
1

"
4

• eino también 11u1 condlcione1t, lea circun..! 

tAncins, 'I ]() q•u.• es 1'1.l1TI m8:s Jp·nve, 1AS 4!st:rategias -

de aprendiz.aje {aunq\lf!: deterioradas) <.fP.l StA. De aht. 

y en correspondencia con la conccpcibn de que la ~va-

luac16n eo unn. activid~d socialmente determinada. se 

puede eHtablccer que " la evaluación contribuye .•• a 

que el estudiante pierda o no tome conciencin de si -

mismo y de su propia si~u3cibn, dAdo que lo i=portAn-

te, nobrcsAlir"li.S, y en el 

rir el documento que avnle- la posesión de conocimicn--

toe, actitudea y habilidades que se l!Spera haya adqui-

rido al egrenar de este nivel y de este sistema educa-

tivo; documento que le permita incertar$e o permanecer 

144. Carlos Huñó:t lz.quierdo. Presente y fut.uro dr ln c:ducad6n sccum\orh, p.!08. 

Ut. lbid., P• 107 

14'. Angel Dlnz H., 19H6. Lac. Cit. 
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n.1ndu ~] :.1J1;tcm;1 ,-.1u1·,11ivo, ··~. l~mpl1•.1do i'"r f•·'lt1·on1:i:; 

y f..'tlljllciltlori_·:. •'111:1" t:>•'•lio:J p.1r;1 l.:l >it•lt-ceid11 t/P 

f11er~.1. ,¡~ t.1·.1b,1ju"¡:.tJ. 

F.- T.uobil!n, 1·omu r.•,;ult.tdn ,¡._.Ja f1·.1r1111_•nta.·1í>11, 

ct1~ •• y 'lllC 1•11 .11!:'.UllU:. c,\Hon <'Xig ... ·11 má,;. •)Ht' l.1 misr.1a 

conduct.i ,'\ l,1 1¡t1c J'l't·t•'lld..,11 fo¡:wnlar o ~·r._•.11·. lle l'SloJ 

. llc ,tatoi. y L'.iir•l!>, t•ut11 .1p.1rccjí) dur,1nlu •:l .:111.ÍlÍ!ils, 

P i.11clt1nP ·"l un ll>l:;1110 rc.1~t ÍY<• ¡>l""l':Jt•nt,1tfo ctl [1):-> ct>p11-

que 1!.c 1~onfirm1• que "._.,¡ WHl';J(r,·o .¡..., lo:-; nuj .. tivos por 

jo.i dl.'l cstudia11lc, fu1u1•ilt.J !'1 1n .. mori;.:aciUu 'I la meca--

0

14'7. ibill .• p. lll 
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11i:e;uci.ón, L.111t1> del pi·u<·«,,u "" 11prt•11,1i.1.,1J1· .t1•l pri>p1u 

alu1n110, coun1 ti•· lai •• 1<·tiv1da<\•,. d.- npreudi;:nje qui' --

111 ill\ t<• .¡ l~ 1 dn e ... n t._," 
11

' 7 , 

rn y l<l\ luu l.• 1 t.•111,•nt ":• ,¡,. 1 n:i t 1"\11\o•."ltl "'' •I•· ev.1111.1- -

<' i l>n, nt..• ,\._·i;p r<-'n'I" •111•' 

11•1 •ltól);n.1turi1 ~uu .le c.1<\,1 ilr.,.i} 'I"' •ilt~lu: .. 1 •·'·" 

t ivo; y :1c u1c¡;a. l'or lu t.111t"• la l"urm11 "º.¡u., <:'l -

ulumnu llevó ,1 ,·.1\,0 ,;u :1\il•><'llti<'Ú.1111..1, \,1 lvrrn.1,·1Ó1¡ y -

co10¡1r«llH ilm .¡,,. la 1· ... ·al id.id ti"\ .1lumnu, '! \., cu11~ii1lt.!rn-

clÓI\ do• <¡11•' "t..•\ ,.-u11u1·11t1i .. •ntu <'H funt.1.1m .. •nt,1l11a·nt'· un.i -

Je ]n r1~.1lid11d .•• , <-·titn irnril1~·., .1.::c¡1Lnr t¡uc ,.1 cnnoo:l

micnlu 1H1 "'" un..i copi.1 Je li1 r .. ;1l1tl.1•t"
148

• 

lt.- l1<1ju c:ii.:.1 iiptll'.'.1, et> '111'"-' exi:Jll.' IHl\'"'l~·~nciJad t.•n lui; 1..·u.!! 

Lro tillOli ,¡._,. i1111Lr11111 .. 11t:u:. d<.' t;v.1lu."lcíón t=mplc11Jo!-> <.'LI -

cl St:A; homo~.,·~11·~i1l.1,J c¡tl<:' ~·uJ.l,1 :;Úlll ln 1ne1\lc.IÓ11 r.11•1ma, 

TAlil:An~t!l n~ü:--;-{mimeu) ºl'· Cit •• JI• ~ 

li.' An¡~l!l llía::. U.• l98h, Op. Cn. ,p. 137 
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uno de los Cipos de instrumentos l pnrci.11, global -

lirea, global p;rado y global nivel ) , en tnnto con 

sidera que el alumno deba dominnr: r.ontf'nidos de 

da un "Sre.1", todo un grado o todo un nivel educ.1tivo 

para realizar exnmen que finalmente ver1ficnrií y -

comprobarií datos ai.ulatloe, fragruentadoo y atomizados. 

Por ello que aunque se reconozcn que 11 ln npli caci6n 

de pruebas y el manejo de dAtos mcd1nnte a1ntemas co~ 

puta.rizados, como la computndorn, pueden dar un repo,E. 

te en cate acntido (indivldunlJ;,,, no se debe olvidar 

la cantidad de memorización que implicnn tales instr!!. 

mentas y el tipo de capacidndes que no ejercitn 11149 ,-

como 13 reflexión lógica y rnc1on41. 

l. De esta manera, y también como consecuencin de ln homor,e--

neidnd que re!na en !os instrumentos de r.vnluaci6n 1 se ol-

vida el hecho de que cada "área" de conocimiento posee 

didiictiea Pflrecinl pnr11. In ('nseñnnzzt 1 .'ldquinitión 1 ele,, 

de los contenidos que ella ee incertan; didáctica y l!!, 

gica del conocimiento que se olvida nl considerar bajo li:& 

misma nlupa" 1.a 11 evalun.c1ún 11 de cndn "iíren··, ea decir loa -

ex~menes de tipo objetivo. 

Se destnca, entonces, que ln " ncelernda tecnificación de 

la evaluac16n, ha originado que se conciba n éstn, como --

Ti'i. Porf1rio Moran o,, 19BJ, Op, Cit, 1 p. 28 
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una estructura solnmente psicométrlca dívorclndn c1111l t_2 

talmente del RSJH'.'Cto d.ldáctico 111 !JO, 

Como consecuencia ilc eal.1 dl'svincul.1ci6n donde 1.1 d1dSct! 

propi11. de cado d.isciplinn; la creoc!On de un pen111u:iicJ! 

to nnol1tico n trnv'éu del manejo adecuado dr lns operncJE!. 

nen matemñticns Uirra etc mat.rm:lticnn); la cotn¡Jrensión e -

intcrprct.ncibn de In re,..Jidnd y Lo poRibilidnd de orp;nni-

zarse p.1ra resolver !ns pruhlrmnn de l.:i cor.iunídad (.'ire.1" 

de CS); la posibilidad de expresarse mejor a través del -

lenguaje hablado y rscrlto <A.de espnñol); el saber cuidar 

de su salud. la naturaleza l"5re.1" de CNJ; quedan reduci-

dos 4 un conjunto de contenidos que no rebasan ],. 1Ínen -

de lo informativo (ya sen a tr.av6s de lo c.iu~rito. lo eje.!!! 

plificado o lo ejercitado). y que por lo tanto tendr5n -

una m:!:nima repercusibn en la [or¡qación del individua y 

la t.rnnsfarma<;i6n de su realidnct. 

J, COMO con11ecuencia dC' la fr.1gmentnclón, de los contenidofl -

mnnejndoo n un nivel de lo informativo. y del cariicter con 

que Ron prf!sentados ~ 11.bord"das. la~ nctiv1dad~11 de apren-

dizaje se dirigen a foment.ar una memoriznciOn y repetici5n 

de los conac:unientos y unn c:onccpción de unn realidad est!_ 

ticn. Una realidad estática promovida desde los miemos --

l!hroA de texto. los mismos programas de est.udio, las mismas 

151, lbidq P• 27 
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actividndeu de aprendizaje, los mlumos espacios nutoeva--

luativos y la misma "evalunciGn" final• en tnnto que dt"tt-

pués de 15 años no l1<1n sufrido ml>dificacitin en su eetruct~ 

ra interna que diera mueatra del proceso de rctroalimenta-

ción (tan promovido dentro de ln Tecnología Educativa} del 

SEA, y que posibilitarla hnbl3r aparentemente de una real~ 

dad y de un sistema cducntlvo en conat.,nte "movimiento" y 

generadora de nuevas experiencias y conceptos,o modifica

ción de los yn existentes. Así se cstnblcce que dentro -

de la TE, estas modernizaciones han resultndn incapaces -

de nupernr añejas concepcionee mecnnicistae sobre el con_2 

cimiento, el nprendiz<ijc y l<i enseñnnzn"!S~ lil reali - -

dad, puesto que los cambios promovidoH por ella no l1nn s! 

do de fondo. 

A partir de esta concepción de la rcalidnd, se estnblecc-

un tipo de hombre sin contexto y ein historicidad, en tan 

to la actividad educativa que EH genere, estará ya plnni-

ficado ( ajustada a ciertoe lS:mitcs y aspectos ) , sin ha-

her considerado espectntivas e intereees, y lo que es 

importante, sin haber considerado las circunstancias 

de.L momento hist.Gri.co-socin.l que pudiera influir nu 

toenseñnnza. Ln situnciGn anterior se establece desde 

los diversos elementos que intervienen en su príictico ed.!! 

cativa, esto 

l. Desde el plan y pror.rama de estudios, dado que nl es-

tablcccr contenidos, tjempos, actividndca, etc., eet.!! 
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diadas, sel.eccio1u:1das y org.aniz;id.19 con nnterioridad 

han de el me•J10 de control h.itcln 11?- práctica ed.!:!. 

cntiva del Alumno del SEA, en un.'l realidad que 

evoluciona y donde se niega su hecerogenei_dad. 

2, Deode J.os concen1dos manej.'lndos cad~ una de las -

0 5rens" de estudio en tnnto que al ser ahordndos en -

un nivel de lo informntívo ein actividades que promu~ 

v..sn los cuestionamientos, las discutdoncs o las crft..!. 

cas, y a.l ser "evalu11;dos" medJante un examen objetivo, 

acorde a unn medic:i6n, estiin siendo cons1derndos neu

trales, nscépt.ic:os y nin concebir ningún camb.1.0 cons 

trucci6n que las lleg.'lee a niodificar, a el los y a la -

propia re ali dnd. 

J. Desde las Actividades de nprendiznje, que dirigidas -

hacia el control del. alumno, m;is que a la reflexión, 

cr:itic.n, etc., sobre los contenidos,limitan el rol del 

a1umno y lo encnolllan dentro de un lugar espectfico, 

desde donde él niismo ha de contr.niplar al mundo en que 

vive, eiemprc desde esferas distintas y con espacios 

donde no se contempla 9U posible inserción, participn

c16n y su posible contr.1.buciún para la transformación 

de su realidad. 

4. Desde la misma concepci6n de hombre que ee genera con 

los elementos c'lntcs citndos, y adcmhs con el uso dr.se..!! 

frenado, desorgnnizt1do e inadecuado de los medios audi2 
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visuales en la nutol"nscñanza, que lo limiten a contc1!! 

plar, almacenar y cm.itlr lnformn("ii.in cnrente de unn -

importancia dentro de su rcnlida1I y sin unn reprrl'u-

elbn mns important.e par.1 ln renl!d.it1I total. 

!i, Desde ln miam., "autor.va.luacilin" y medic16n que eRtñ. -

de "eapeclalistnR 11
1 tle l'lcmento!l co1np11tarlz~ 

dos, etc., que no conuidernn ni las condlcJonee, clr-

c:unetancinu y e::it.ratf'gÍ."1:1 de aprcn<lizajc de que se -

valió el adulto del SEA para incorporar Jos c:ontcni--

dos (informativos y formativon), ni ln. din.iími ea --

propia del .aprendiznje generado, y que nadn recup~ 

ran las expcrienc!an generadas en eBI! proceso. 

6, 11 Autoevalunción 11 y "evnluaci6n" que solicitan ln 

pueatn "corrcct;a" sin considerar como tJC llegó n ella, 

y que mlis que evnluaci6n cu unn mcdici6n de cnpncldn-

des (mcmorizacibn, repetición. etc.) de conductas n.d--

quiridns bajo una conc:L'pclón de lo molecular, dej11ndo 

al margen las diferencias cspccíf.tcas que cndll l'.!studin.!!_ 

te presentó en el deuempeño de su autoenseñnnza. 

7. Desde ln rniomn conccptu.aliz.aci6n de evaluación que al 

ser reducida a la verificación y comprobación de con--

duccas yn planeadae, limitll y el1minn el poder hnblar 

de una capacidad reflexiva y crítica que permita al --

alumno trnsladar y aplicar conocimientos logrndos, 

a su realidad y entorno social, 
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8, Desde 111 miamn"evalunción", que rt•ducid:i; n 1<t ncrl'dJ. 

tl;ci6n y ccrtiflc;1ción de estudios, no .logra juntif..!_ 

car el de exámenes ohjetivos, utlli~ndos indistin 

tnmcnte en lns cuntro "íi.re1u1" del SF.A. Y donde et he-

cho de reconocer lnn dt'!Bvincu1ncioncs, 109 t1nlton, 

los errores, 1.:1s contra~ticcionea en los re:tctlvo!l, y 

de 11cr,nrloa n corrt.¡1;ir, no ."tltrr.,rlnn Pl concepto y 

el uso que sobre ln "cvnlunciún" se r,cneri1. 

E!I nect-nnrio rrplnntenr, por to tnnto, dende una po~ 

turl! pl.'tlagór,icn, cr'Íli c:t y contrnrin :t ll'I Tecnolog:Ín 

Educntivn ly ll los interesen sociol!Con6micos implíci

tos} no sólo el modelo <le .. cv.1lur1ci6n" lmplcmentnrlo, 

sino incluso lns cnrcncins, contradicciones y errores 

que existen 111 plnneación y "metodotor,ía" de trnhajo. 

del st-:A, y que dejó entrever esta investir;nción. 

Finalmente y como resultado final (m:áa no term1nnl) de ente an_! 

lisia, podemos establecer que la "evaluac16n" al aparecer enmn_E 

cada por los rangos propio:1 dr unn situnci6n [or111al, nn sólo ha 

de compartir rasgos desde el discurso o[icial que Ja justif"L-:an 

para el empleo de rx:íi.menes objetivos, sino q11e también ha de -

cumplir funciones propl.llS de l.:t "evalunci6n 11 empleado en el si_!! 

tema formal, esto 

V1nculada los int<"rr<1r!'I 'l,llC ~u'i.an los proyectos de poder. 

Vinculnda la Nclección de la fuerza de trabnjo, 

Vincula.da lll concepción conductist:t y funcional del ser -

humano, 
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Vincul11dn, por lo tnnto c:on ln viaiOn de control indiv1'.h1nl 

y soc1al. 

Vinculndn n ln cunntificnciiin, que es independiente del CD!!, 

tenido y del proceso educativo en que se gencrG el conociroie.,!l 

Desvinculnd11 de 111s condicione9 hlnt6ricnn-nocl."llcit que ro--

dea. no sólo n la cvnlunci6n (evnlunci6n curricular), 0100 del 

fenómeno que intenta dar cnentn. ésto ea ln. evaluación drl --

aprcnd:a.znjc. 

Es necesario por lo tnnto, tener presente que el Slstcmn de F.d~ 

caci6n Abiert.a, propicia 

dia en el alumno, ya que 

la formnciEin integral que 

s61o existe problrm1\t i cns 

pre te}! 

torno -

A la evnluoci6n, sino que vn mfis nllS y se extiende n las nsesg 

rí.ae, n los libros t\e texto, etc. (Cfr. C3p. 4 y 5). 

En consecuencia podcrooe plnntear que el Sis temn de F.ducnción 

Abierta si bien no ha cumplido con cae objetivo de formacitín in, 

t.egra1, ha generado un tipo de concienti7.nci0n entr
0

e la pobla--

c.i6n ha e lo quien iba Jirig1do, ¡1ucsto que ella mi11ma quien -

recha20 hn ido cavando poco n poco t.umba al ser fina! 

mente, el SEA, sietcmn. semejante al siatemn formnl le6lo que 

con cont.rndicciones aún miis graves) que no ha respondido como se 

esperaba o eus demanJas educativas. 

De ese.a manera, ea que hacia últimn.s fechas el SEA. aehnconside-

rndo como un olotel!IR de HeRunda cat.egor1a y A6lo como un sistema 
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"de paso", tanto para 1¡uienes e~pernn ingrcsnr en P.1 sist:l'mll -

formnl1 como por los duei"ios de los medios dr. pr~ducclón, qtiie

nes sólo lo visunliznn como el sistema que proveeril de cierta 

calificnción n la poblncibn que carece ""' ella. 



CONCLUSIONf.S 

Una vez abordado noestro objeto d~ ustud1o, la f:valuaclfln en el 

Sistema de Educación Abierta .1 Nivel Sl!Cundori.1, y dada la compl~

j idnd con que apareci6 ante nuef'troe ojo~1, nn poderuos arribar 

las conclusiones en el eentldo como es entf'ndido, énto es; 

etapa que denoto que el estudio o 1nvest1p,nc15n se a~ot5 y finali

zó. 

De eeta manera o contlnuoción y en form11 dl' precieiones finales pre

sentamos algunaa líneas dr. por r¡ue no hay que considerar~ el obje

to de eatudio que se trabajó como algo yo BRotndo y acabado; sino 

como un objeto que hace necenario nuevos <1cercamientos, ~stutJios, 

etc., para su comprenttión dontro de una realid.nd •n. constante 

vimiento que oriRina nuevos ccncepcioncs, problemáticas 

afectan. 

que lo 

El Sistema de EtJucacifJn Abierta (SEA), al ser intet"pretado 

f;enet"alidad, con base en la Teorra Sociopolíti ca de la Educación 

(ln cual ofreció las bat1es p4t"4 estnblecer su crltlca y pt"oveyó de 

un aparato ct"ltico bajo el cual ver nl objeto de estudio)• dejó 

entt"ever una serie de contradicciones. problemllt:icau, etc., que 

al confluir en 14 Evaluación (objeto de estudio de e ate trabajo), 

nos hizo dar cuenta que esca no es mlis que el reoultado de 

serie de dudosas situacioneM niRlndns, que <il conjuntat"las 

dan pie para hablar de un sistema educativo m&s del Eetado de 

las clnnt>A sociales C!n el poder para osegurnr mano de obt"a cal l

ficada y en consecuencia el aseguramiento de lo t"ept"oducci6n del 

si e tC!mo, 

Es asr como para abordar el objeto de estudio fue necesat"io ir te

jiendo una red que al rodenr ni objeto mismo permitiera atraparlo 

en su esencia; red que contó. no solo con el apoyo de la Teor!a 

Sociopolítica de la Educación. sino que ésta fue t"efOt"Zada 

las t.ésis que sobt"e la Evaluación plantea Angel [}Íaz Bart"iga. 



Sin eJ:Qbargo, el tejer catA l;"ed no fue trabajo fácil ya r¡llc hubo 

serie de obstnculos que::. cntorpcclcrun su aprehens16n, entre 

loa obstliculoa encontramos la carencia de fuentes dC' ,lnforma

cibn que hablarlin de n11estrn lire.11 con una poritur11 contr,1ria nl 

discurso oticl11l 0 por lo que fue nf:'ceunrio utlliz.'lr material e11111-

nndo de un centro hegeraónico, con "un brochazo"' dr. d111eurso oficial 

o incluso tendllncln netnm~nte oflcinl ; por l!llo Re hizo 

necesario explicarlo bnjo la luz de J.11 Teor1a S11c1opolftlcn de l.n 

Educnc1Gn lque fungiría como microscopio) para cHtahiecer una in

cipiente cr!ticn a tales documentos. Ante eHte panor1tma nuestro 

objeto de estudio tuvo 11justes c:onetanten al ir sacud1e11do " eHe 

polvo que nos lo ocultaba " y que lo hacia uer un elemento ju11-

t1ficado y "omn1potente" del sistemn en el que noH encontrnmos, y 

que const:itu!ll l:i apariencia eJt:terna d~l uistema de educ.1cibn nbier-

As!, esa teoria social que inund6 al mnrco teíirico, Hcntri ]lis bn

ses para una red mayor que permitió capturar mediante un an:ilisis 

más profundo el estudio deJ. SEA )' de sua instrumentoB de evalua

ci6n; ya que no solo nos provey6 de un primer element:o para sal

tar esos obstliculos • eino que fue marcando y poniendo al descu

bierto una serie de contradJ.cciones n1sladas que dilucidaron el 

por qué de la problemlftica dentro de la evaluaci5n del SEA. Por 

ellos se puede establecer; que una de las pr1meras problcmliticns 

fue que el SEA al oer uno modalidad educativa con carScter 

traescol.or y no formal. y con una influencia notoria de la Tec

nolog!a Educativa, pretendía solventar conjuntamente con el sia

tama formal y escolar las demandns cducnt1v•1s que las clases su

bordinadas demandan al Estado. sin embargo como se revisó en es

te trabajo, el Estado no respondi6 realmente a Catas demandas, ya 

que por un lado al tratar de dar respueutas a estas demandas ase

guró, aJ. mismo tiempo mano de obra con los elementos mS:nimos de 

calificaci6n. CnlificociGn traducido en aquellas conductoo y ac-

titudes que. no .u.tentarán contra los intereses de J.os dueños de 

los medios de producción, y que exige el mercado de trabajo paro 

la selecc:i6n de Ja fuerza de trabajo. 



Vemos entonces. con:io una. de .laH problemliticas cl!ntrale~ y más di

fícil de destrul.r fue e.l cnr.'ictcr que <Je 11? otorRÓ al Sf:A 111ediante 

un discurso oflci.,l conntruido 0 difundldo y establecido través 

de un velo de pretendida 11 bendlción" l111ci<l las C'laReM 'tlubordinadns. 

Carlícter oficial que fue destruidt' can ba9f°'9 que proporciona la 

teorta socipolttica de ln ed11c."tción, y qur:i nos poalbillt6 0 tamhlén 

encontrar e.l ~ovimicnto real interno de nuestro objeto de l?Studio. 

Unn más de las problemnt1cnn r¡ue nurgicron en el tejido de 

red Cue la propuesta didlíctica que RUntento nl SEA, ento etl la Tec

nología Educativa que difundida 1.h•sde un centro hege1116nlco no só

lo inundli eate sistema ~xtracscol11r, sino al mismo siote111a escola

rizado, y no eólo lo educativo, eino también lo Roc1al, económico, 

y político nl difundi1'" un tipo de hombre ra~cnni:r:ado, r.ficiente, 

s!Hte111.litico 0 ac·rtt1co que tuv1crn mayor rendimiento a :1111?nor coRto 

en relacii'in n los dueños de loo medios de producci6n. F.sto es, 

con la penet:ración itleol.Sgicn y tecnológic,, de la tecnolosfa edu

cativa se reprodujeron modclOH 11ue hie1cron del Siotema de P.duca

ci6n Abierta - parnfraecando a Miguel F-;ucobar - una r.ntratep;ia más 

del sistema capitalista. 

Una problemlitica más la constituyeron las fisuras que preeentb el 

mismo Sistemn de Educnc:i.ón Abierta, a lo largo de su nnñliois, 

que hicieron de ln 11 cvn.luaciún" un elemento donde confluyeron, 

que posibilitaron su actual eituaci6n y derrumbe. Eetae "peque

iiae" fip,urae que provocaron el temblor y derrumbe son: El abando

no u olvido de loe rasROS "metodológicos" que hablan sido plan

teados incluoive eneJ d:iscuruo oficial y legal; desvinculacifin en 

la practica de lo aprendido y lo vivido en el cat11po laboral donde 

se incerta el adulto¡ negaciOn del método inductivo del conocí-

miento al dar .los contenu!os como alRO acabado que no per111iten la 

oplicacif>n y reflexión lbp:icn y racional; nei:;aci6n de la realidad 

como fuente del saber, dado que ee maneja en forma est.:l.tica¡ 

gación del "autodidactismo" como elemento rector del SEA, al 

conccptualizarselc y e5lo caracterizarlo y reprc9entarlo¡ ncga

cion de las aseeor!ae nl caer Cotas en priicticae tradicionales y 



paternnliotas en 111nnou de personal sin el perfil propucato; libru11 

de texto carentea de elemcntoH J.ndcepcneab.t.cH que ~u!en ln autocn

oeñanza. de1 ndulto y que origina ()ue el aprendizaje cnJ.ga ~n 1'.!l d"

oa.rrollo de cnpileid4dl'.!s tr.1dlcionnle11¡ npoyon audlov!Hunles nlejn

dos de la realidad del adulto. innufic.tentes o Jnndecuados r¡ue 

evolucionaron y fueron nbandonntlos. 1tc.le111hs de confundir su carác

ter de elemento nuxJ.liar y trnnsformntos en el elemento lndiHpen

aable en la nutoeneeñnnzn; contenidos de tipo encJc!oped1co, dcn

vinculndos de su actividad laboral y que no ponibilllnn la refle

xi&n de uno realidad en conetnnte cambio; y, ln 11 evnlunción" 

toda unn problemática que hizo neceonrio un cutudio mhs ininucloRo 

y critico para establecer su función dentro del Sf.A, Estas "pe

queñas" fisuras fueron 1lcsr11hierttH1 ni fr rompiendo con el mundo 

de la apariencia que rodl!aba el camino hacia 111 cot11prenu!Gn rcnl 

la "evaluaci6n". 

Sin embarRº• si bien lo plantca~o para ln plancacilin, conduccilln 

y evaluaci6n dentro del SEA, se d,cformó, es el carticter extrneeco

lar lo que conatituye una de !ns .1portacioncs más importantes del 

sistema. En tanto, lo extraescolar pronto hahr1'a de Ber retomado 

en otras prácticas educativas• tal es el cnRo de la educac1ón po

pular. la educación indígena, la capacitación, cte., otra m5s de 

1as aportaciones del SEA. aunque no tnn relevante como la anterior 

fue el poner en marcha (aunque sólo a manera de otorgar permiso a 

sus trnbajadores, dentro de la jnrnadn de trabajo), una !nclpien

te relación entre educación y producc1ón; reiac1lin tnn difundida 

las polfticas educativas anteriores, 

Es nnt:e esta situación que la Evnluncibn en e.1 Sistema de Educn-

cil5n Abierta a Nivel Secundnris no fuo fñcil do atiordnr ya que 

a cada paso que se daba aurginn clementoR que pretendían desorien

tar o engañar al investigador de su objetivo principal. en tanto 

cada una de esas fisuras se eleva con una problemlÍtica que de por 

s! ya es singular y alucina.dora• y que en conjunto provocaban una 

espantosa realidad del objeto mismo. 



M~s si bien el Siate~a de Educacibn Abierta, a lu luz del dla ha 

dejado entrever scrius contrad.i.ccionea • ca con ¡,, co~trnstnc!ón_de 
esa realidad donae De prc.sentnn laB c:onsec::uencins que originó 

sistema que no fue planeado, organ1%ado. ni pro~ramado con r~lA

cibn a la p~blaci6n a la que Jba dir!Rldo y qu4! hac!Jt necesaria 

una plancaci6n, conducc.iOn y c.valu~ción especial; y que ha oriRi

nado que hoy ya no redit<ia beneficios mt'.nJmo!l ni para la pobla

ci6n ni JHU'll el Estado. Yo. que. los 11 ben~ficios 11 qu~ redltuñ 

a.lRuna ocasión ne limitaron n otorp¡ar cert1ficados carentes de 

oignificacion tde1 conoci111icnto) para el adulto. pero a{ rn•ra eJ 

dueño de los medios de produccibn. As1 esas "benefl_cios" fuerotl 

m:fnimos al contrastar el tndice de poblnción at'l'ndída y la pobla

ciSn que había logrado adquirir ci documento (motivo por el que 

se hnb1a incert.ndo en el sistema). 

Pero toda esca e1cu11cibn no fue de l.n noche .a la mnfiann sino qur 

fue un proceoo de edificaci6n. permnnenc~a y decnim1eTito que tuvo 

su auge en la década de I 97U y que en l.i actualidad ve dccn.

dencia. 

En el SEA 1as contradicc1ones hicieron acto de presencia no s61o 

desde el momento de su nacimiento, sino q11r nqu~llas en lu~a~ de 

extinguirse fu~ron cobrando cada ve% más fucr%a en el fue~o que 

amenazatut y aún amenaza con ncnhnrló. 'J que conjugadnR con otras 

chispas (que fueron naciendo) provoeoron una det:Svirtuac!6n qur 

por parte del Estado ae da a notar no sólo en el raquft.ieo presu

puesto y en consecuencia en ln carencia de materiales que este 

siste121.a hace necesario p.arn su "triunfo", sino también en la fal

ta de un proceso constante de cvnluncion del sistema. que nfin hoy 

no ha visto AU implemcncación 0 yo que se siguen arrastrando loa 

miBmoo lastres que aparec.icron desde su nacimiento. 

Surge as! un si?aema que en general es de por sS: ya 

en sus partlcularidndes presenta semejante situac.i.On. 

problema 'J 

Con base en lo anterior hace comprensible el por qué de la ina-

gotabilidad de este objeto de conoc1mientos en el que la ev.alua.-



ciOn presenta rnsgos aún ¡qtl:J evidentes de un confl,1.cto, y donde ln 

red que se tejiG para c.npturnrlo no b<tstab4 con .Lnclulr una 

'r'Ía social. olno hacia necesario reforzarla con una teoría sobre 

la evaluación. De BhÍ que para rcforz11"rla fue neceearlo aducñnr-

noe también ( si no de una c.eor!n) Lle lae tcels qui'.' Rohrc t•valuo

ción propone Angel Diaz Barriga. Sin embargo hay que 

que esta red. puc,la en alp,unos lados habc"r dejado uuclto un punt:o, 

Así para abordar la evaluncibn dentro de este eiutema HC edifica

ron vnrioa pisos cadn uno construido para soat.ener el siguiente y 

poder ar"ribnr al anSlisia de los instrumentos de cvalunci~n 

pleadoe este niet.ema, con un aparato crill.co •1uc lnc.lu'fn lo 110-

cial. y lo educativo y lo cvdluativo. 

La evaluac.ion como un elemento del Sl.!Jtema de Educación Abierta, 

con rangos singulares fue uno de loa elementoo que posibilitó 

concepci6n de hombre, educación y de 1a m111ma sociedad npeRudo 

regida por una func1onalldod y olejnda de una rac.ionnlidad, en tan

to que mño que propiciar la critica, reflexión, etc,. de un proce

so de autoenseñanza. propiciG la c.rcnción de hnbi1ldaJes y aptitu

des sistcmatizndao, mecnnizadao, mcmorístlcns y acríticas que hll

br!an de ser verificadas y comprobadas durnnte la presontac.ifin de 

cxlímcnes que para tnl fin ec t!stnli1ecicron¡ y loa cnnleB hnbrínndc 

caracterizarse por cx1Rlr el dato o cifrn precisa parn establecer 

que el alumno "aprend.ió". ndemlis de obtener el documento que seria 

lo primordial parn el adulto, en c.anc.o éste habría de reflejar ln 

incorporación de los contenidos (conocimicnt:os, capacidades y des

trezas) rep,idos por lo que solicita e.l dueño de los medios de pro

ducciiln y que ndcmns podría ser que no se utilizaran. principalmen

te los conocimir.ntos, en el deeernpcfio de su actividad laboral. 

As! la evaluaci6n a.l reducirse a Ja acrcditacibn y certificacibn 

de estudios hnbr!a de 11rcsentar rasgos propios de una medici6n 

no de una eva1uaci6n. en tanto actuaría como control de calidad 

que garantizarla que solamente los "miÍe ilptos" obtendr1an el do

cumento y las "ganancias" intríneicae que arrastra; y no la prác

tica educativa que establece la ncreditncifin y certificación s6lo 

paso mlie para comprender el proceso educativo en au tota-

lidad. 



De ottr. que si bien e!lte 111odcl.o de "cvaluac.tónº corresponde con la 

propuesta did¡¡ctlcn que inundó .11 SJ-:A, B~ negó la idea inicial de 

que el eistemn tendrt'a un si:Jtc111n de evaluaci6n que retomoña loo 

condic.Loneu. clrcunotnncinA y entrateRins de aprendizaje t!n las que 

el adulto realizó su autoensl'."ñnnzs, y cae entonceu en "ev.oluar" al 

nlumno bnjo ln miumn Gptica del siutetns l'Bc:olttrizndo. Por lo tan

to la misma "evnluacitin" h.1hrin de cnrect>r de atributos rropios que 

compartieran rnfq~on metodallipJe(1n con rl SÍ!Jtema del que forma p.1r-

te. Tal situación ee encrudece cunndo :ilej5odonoH del mundo de 

la npnr1encin y llegando n la campreu~iún rcat dc1 SEA, nos ds 

conocer que el mismo criterio de medición (mediante extímenes obje

tivos) es aplJ.c:ado indistintamente en lnfl cuatro "árean" de estu

dio, por lo que cada "áren", si bien de por si paflee su propia di

diictica (aunque deformada 1'.!n los libras de t.exto). CRtll es nhando

nadn nl veriíicar y comprobar sun contenidos {conductas), 

Par e1lo, de entrada nas encnntramo11 qt1e eJ HÍutema formal el 

sistem~ no formal (SE•\)• habrian de tener loo 11nsmofl mecanismos dr 

mcdición: esto desde el discurso oticial (Resoluciones de Chetu

ma1), y desde la práctica (al di? formarse 1.au eatratcgins de npren

diznje promovidas par el SEA). ror lo tanta, se olvidan 1os ras

gos que hacen de cada uiatcmn un rnundo diferente; y se hace nece

sario, por lo tanto iniciar inveotigacionc.s orientados a dilucidar 

cGal es el instrumento de evaluación idbnco para cada tipo de po

blacibn tniños, adolescentes, adultos}, donde ec retomen princi

palmente las característ1cas bio-psico-sociales de la población 

atendida. y no se dirijan únicamente a d<1r un informe e11acca de la 

informnci6n m'inimn que el alumuo J~ cada nivel debe haber aprendi

do, en su paso por ~l. 

Con base en lo anterior es que se da mayor importancia a ''lo pr~c

tica" que la tecnologta educativa propuso pnrn Ja medición de apren

dizajes conductuales, ésto es; formn de redactar reactivas. elemen

tos indispensnbles en un examen. etc,~ 

Ahora bien. en cuanto a Jo teórico que la tecnologfa educat:iva pro-



puso pnrn efectos de la '•cvaluncion", esto su rcle~a, :ic distorsio

na, o se olvidan en el 11ioJ11ento de ln J.n9 truJQentnci6n de loa exhmc

nes objetivos del SY.A, yn que eetcHI finalmente no cumplen ln fun

ción de verificnr y com{1rObilr 11 aprendlz:ajes" puesto que no atienden 

"por lo menos" las condiciones mínimas parn renli:inr 1n "evaluación" 

de un nivel educativo. Ademlie de que destlc el minmo pro~rnmn l\c 

estudioo no se hncc referencia hncin ln forma en que hnn de ncr 

evaluados. Por lo q\lc si bien se oficlnlizn y ffl' promueven cx1imc

ncs objetivos n travéa del scud6nlmo de ncredltnci6n y certificn

ciSn de estudios• no es sino hasta el momento en que realizan 

ta priÍctic.11 que el alumno conoce lo. comprobacifin y vcriflcnclbn de 

datos, cifras exactas que dan cucntn de unn memor.i:tacifin, rf.>pt!ti

ción y retenciGn moment..iíneo. pero qt1e no habla de una compreneión 

y aprehcnsi6n de conocindentoe. 

Por otro lado, el anlilisie de los instrumentos de "cvaluac16n", pu

so a la luz. divereos aspectos que establecen su incon~rucncia 

lo "metodológico" del SEA, incongruenciao que denotan su {nlta de 

planificación y eu desvinculaci6n con una visi6n autodldfícta del 

aprendiz.aje, donde se olvida que cada alumno preecnt6 diferentes 

condi_cioncs y circunetnnciaa que rodean sll autoenseñanz.o. y donde 

no se retoma que el aprendiz.aje es un proceso continuo, en tanto 

el conocimiento se conet.ruye y es una tranaformncii5n de la reali

dad, y donde el sujeto en ese proceso es un ser activo, 

En coneecucncia con una 11 cvaluaci6n" de este tipo, lae caracteris

t.icaa del f!lomento hiat6rico y la realidad, r¡ue pudieron influir du

rante la autoenseñninza. se olvidan y su promueven una iRualdad 

la medición de los 11 apreniz.njes 11 logrados, ldentididad entre alum-

no y alumno, entre población urbana y población rural que niega la 

vinculación autoenscñanz.a - realidad - evaluaci6n, y favorece 

concepci6nde. realidad [ragmcntadn, inmutable y est:lltica que 

presenta a los ojoa del aJ.umno como lejana y nbatroetn. 

Ahora bien, dentro del SEA, ne pretend'Í.a dotar nl alumno de loe ele

mentos m1nimoe (libros de texto, programns de estudio, sulas de es: 

tudio, etc.) para optim1zor eu autocnseiinnzn, sin embargo esto 



quedi5 en el oly.ido en tanto no ao lo no habr1an prograJ:ias gufas 

suficientes parn los centros of.icinles y particulareu (que diíun-

de el SEA)• slno que inclusive 1 consegu1 r lon lJbros de texto 

fue convlrtléndose en una prñcticn Jlf!cil, tediosa que en ocasio

nes no veía premiada au cj ecuc16n • provocando el nbandono 1lel sis

tam. Un ejrmplo de eHtn eitu.1ción lo constituyf" ln inexistencia, 

de los librofl del iiren de matemlítics11. 

Así la "evaluación" al ser planeada, or~nniznda y realizada nd-

hoc con el sistema cducativo dt'l 11ue pnrte 1 no Rolo hnbrta de rC!pOr

tar beneficios ~mlnimoo para ln poblncitSn atendida y inayores para 

el Estado) 1 sino que habrta de convertiree en el Gltimo obstAculo 

a cruzar por el alumno, Y si bien, no se puede negar los ca111bio111 

que ha sutrido en los 15 aiion de vida del sint.ema, sólo se han in

corporado "nuevos modelos" quf' no se nlejan de los nnteriorcs 

que adcml'is no cubren lns c.~c.l.as que los mismos presentnn. 

Cambios que no han sido orientados dc>nde el mismo material que el 

adulto empleo, por lo tanto sr hace necenario (en nuestro enfoque 

hacia la cvaluaeión) cstnblrccr una nueva concepción de evaluacibn, 

basado en: la reflcxiOn y en ln crítica que permita establecer el 

avance del adulto en relación n eu propia situaci6n de autoenRcñan

za y de sus lo¡;;ros; dirigido n establecer el poder de trasladar y 

aplicar esos aprendizajes en :rn realidad; y enfocado a consi.derar 

las diferencias específicas que cada estudiante presentó y se pre

sentan en el desempc~o de su autoenscfianza. 

Reconocemos, entonces, Rístemn inmereo en un mar de problemát.J.-

cas, carencias, confu111ones 1 contrndiccionce que hace necesario no 

solo un llamado de atención hacia los ínvcsti~adoree para un aná

lisis de cads elemento. slno que hasta que no se eutudie y modifi

que en gran parte el SEA len cuestiones educativas y en cuanto al 

sentido social), se podrá dnr una propuesta total de evnluacibn, 

que descarte a la medicibn como raeRO principal. 

Por el.Lo, podemos estsbleccr que nue~tro proyecto inicial result6 

muy ambicioso al haber considcrndo una propuesto de cvaluaci6n para 



sistema educativo, de por t1i yn contro1dictorio y con problcrn:i

ticas que superan el scnt.ido comCin y el mundo visible, en tnnto uu 

núcleo interno y oucuro neccalta puntualizarse 

mSs. 

aclararse aitn 

Y que para esta puntualiz.:tciún y clarldnd es necesario reformular 

al SEA, bnjo la luz de otra propueNta Jidiictica, la cual nos po

eihilitarfa hablnr de;: otra forma de nutocnnt!ñnnzn, de aprendlzn

Je, de objetivos, de actividndes de nprendfi:nje, de evnluaclbn, 

etc., e inclusive de toda una nueva concepción de hombre, r~nli

.:lad, contenidos, etc,, además de otros fines educativos y 

de considerar nl hombre, 

.t::o necesario scñalnr, entonces, que lo aqu! prcucntado no ca miís 

que un anlll1sie, y no representa .ta totalidad del objeco mismo por 

lo que ce necesario profund1znrlo, estutliarJo y ¿por qué no?, el 

considerar Este como un antecedente o punto de partida para otros 

estudioe. Puceto que, este siAtema alln contint.Jn con vida (en tnn

to no se ha generado ocro sistema ttltcrnativo), aunque quizá caté 

dando sus últimas 11 patadns de vida"; y ello debido a que la caicn

dari~ncibn de fechas para l-a presentncibn de ex.limenes que en años 

anteriores era de l:l fechas o etapas, se vieron reducidas a 6 eta

pas; y esto puede ser indicio (aunque comlindolo con cierta reser

va), de la reducc16n en los '.indices de la pob.lación que se incer

ta en el sistema. Y lpor qué no?, de 111 inopcratividad y fracaso 

del Sistema de Educncitl"'n Abierta en el N1vel Sccundnrl.n dentro de 

lo educat1vo, ya que, como motor indirecto de concir.ntizaciiln so

cial esté logrando algunas gannncinn 1 al ser la mison poblacilin 

que lo generCi, quien le esté cavando NU tumba 1 con su deserción 

y/o rechazo. 
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ANEXOS 

A. Sistematización de la Evaluación cm el SEi\. (secundaria) 

B. Relación ejercicios - cx5.mcncs, en el lirea de Español 

(literatura). Autoevaluación. 

C. Relación ejercicios - cx.'imcncs en el lirc.a de Español 

(Gram5.tica). 1\utocvaluación. 



ANEXO l\ 

• .... (,~~~~A<-""'~'K~~-"-'-~-~-ft<a~a-ó_n_ .. _ ... ~""'~""-·~MCU~nd~arl_•_•~~~-' ___ ,_ 
... ____ ,._, ...... 

Fuente: JNEA, Manual de Acreditación y Certificación de Estudios 



ANEXO O (1) 

1, ¿De qui mo11 i:on~ur11cl1 ~ c11herar1i•1111• y f'I ffltlttpli.ino. J,,. Ja. "'11°' o 
1mdr11clu lhrr.ri .. d.4 l•UTuco? ____________ _ 

2. f11• J ... r'•nrtnl.iicu 1lr I• lilrr•lur• LHnxal 

• 3. !Mrnciona ~ rugoe. Hrndal ..... dtf ['UhrunlUíJ ---------

5. ¿Qué tn:U"'°" lltHariD<I .... 11.-.Jann rn rl Íni¡t:mrnlo dM ponna de Cónf'O" que 
httnOll anali11rfn?-----------------

6. ¿Qué rttuno lilrruif1 ,.. d""ª"ª r11 rl fu¡i:mf'nlfJ ckl N.JnrtO ~ Q~ qur 
anali.umoa?-------------------

·~!vot1!1U• r¡ "9 
"'1oqJ~!'I -i ,,onPw S1 ~·'JJ.ud ., ~ 

·up!IU- .tJ'toP ~p .. l'\•1.d "I' llOi.>nf 9t>f l. •?Al!ltn r¡ "l' 
ºUCJplD<klJrf.,..p u P'Plm.IJ ~q•JOU ~I KlllO ~ 

UIQllllO.J w.>•lf .- '"1b "°f'!Pll~<k-1 J. .a.:>n¡un~ so1.>fqo .>p J. s..>f••!N KllJ.l<t ap 
u9pdJ~ .>JU•ll!''I •J tHJ!191º1!w ~!•f11• w111•asun."J "I !CNJ.n 1.>p f19'P!~ 
•nW l •JUOWJ• 'llOp•pJn.> SJ !W.>JP!'lllJI p•ltR.llJ!jl 'I J. ••1¡n.l l'Ulftl•d "'ft - [) 't 

·.111u.-.u1.>1u.>11pu¡ u-..¡du1.> .:. "1Ml!lllt •1 '•roq1~1"1 •1 •m.aon.-a ri· 
·1sn1rf~uro PSf'!f;a¡dwo.:> .,)IUIJ()ll.> o1p "nbun• "9DW!•l""1'l •Of•puniü • tlO~ ap U9P 

, ._,n~ •f --O!U'1Ulla J•- a SUJUJfd ~I .1p pnl!illttj •ptWUlS.,)I 'I ! (IOUIJ?l(".l) 
'hV.>!Ji l.lfl J. U!l'I ~p •l~Ultl.J.l.J!I' nptwu1 •'''l'l'J "'I' ~au•punq• °"IJ'l.CW ti ·¡; 

·•.>f"'.I~ p•~ilnu~ •1 .>p S,).Ul.'l':w.;a .01 .>p u!"1.mrw1 ,) -~!~1'-t ~.~l~d 1.l(J. ·1 

FUENTE: SEP. Español; segundo grado, segunda parte 



A N E X O n ( 2 ) 

, F..u..mai de la Quinta Unid.d ---A. Lilcnltura 

l. l/i.uoria /úerarUJ 

Ret.don• c•d• un• de J .. pn-gunln de I• br¡uieM• con lot concqil°' que •rurcm 
en la rolum11• de 11 flrrtth1 y 1nul• f'I mimt'lu r¡ue rorrnpmd11. i 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~¡ 
uJ ¿Qué 1rn1lmlrnlM· 1p11tt'cm con· 

1rapurs1us r11 loclu lu m1nifM·· 
1adnn1.,. artl•lkaio y lilf'tarln 1lrl 
~ipJu X\'lf? ___ _ 

6) ;Cuál M> la principal e.111ctrri .. 
lfca dd irtr 11arrl.l("tl? __ _ 

rl· 1.Culilr" N•ll fa,. d<'l6 lf'll•lf'nri1A..n 
r~lilot •fllr dil-tinguf' 1a crltira rn 
In lilrrnlnr1t ,...¡•afiola olrl ,.¡,1., 
:u•u? __ _ 

'a') Cil• cf1 .. car1<·trrf..tit"111 tlr lii li· 
lrrnlur"J,1rroca. __ _ 

rJ Mrm·lo11• lo. '"'frt"' r"f'11ci1lt!< cl,.f 
t·uhrunio.mu. __ _ 

./ 

1: El trrirlf'O alnmdantr ''"' p•l•hr•• 1 
lumuf1• 11ir"rl1mrnlf' d"I l11ln y 
old Rrie¡i:u (ruhl&mo•.); 111 r•lu·· 

~~:1 11 e1!~~/~;~~,:l~IÍ11 lr~.::tr:·~~j~:"' .1:'. / 
i...tu, 1!"llllllriaolu,.hrr\li~imn~,111111• 1 

· :';~~1111!í. Í~~º"~;,1t1:~1: 1 í~¡,~~¡1:..;;i::;: ' t 
le, 111 1nllrni•, 11-e rmplun ii11lfl. 
lrnli:-m"ntr. 

2. El euhrru1i•m11 y rl cnncepthmo, 
J ..... •nlllnl• r loa jur11n• de p•· 

l1lor11 1le dohlf' ,it"r'llloln. 
1. ¡\ fl tfMiluslÓn 11\lt" f'I 1lr->llj(A• 

iin 1111don1I y rl dtM'nt.antn ,1,. 
la \"iofn ...,.. nintupui\O un \ lt1lrn· , 
1<1 rlrJ.t-o ''" 1füíru1nr lb cno,nio do•I 
m111ulo qur, 111 ¡nupin tkmpo, ,. •• 
li,fn1·1· ) 1·n¡;¡1fi11 o 110,.,,1"'' M"ll· 
1i1lo... . 

5. El u ... ,¡,. JIDl1l1rn• lUh•~ y 111 
olllicuh11I 1ln1•crk1; 11 cul1la1lo· 
ui nnnun_ra )" m11•ie11li1l11I cM ,.rr
llOl 111 co11.11nln alutlcmt-t mi·· 
toUi¡;¡lrH¡ la l1rill1111c df"!lle1irwló11 
olr f.rllo"' p•il•Jr"l'I y clr ol1jtlcro. 
.uutuo110• )' t•plénrliiln' que ~ 
l1nrr11 conlUll.llr C'llO"olro. rlr 111>-
111!ile ftnld•d o df'!lpmpnrdó11. 

/1 ;.Cuilf...,. M.111 Jo~ r'*"fljui. principa· (J. l.a conuanlr. op0:dciñn de \•al<Hr>-
1..,. 111·1 n111r1·J•li•rrio?___ nlClin¡,_ )' moulrA: l., flf'tttrdrrn 

lornh! • lo rwmu, lo brlln frt•n!r 
1 lo moll~lruo~o, lu 11ol1lf' frr11lr Q 

lo \'ulp:11r, 111 lclnlb:adñn clf' 11 
\"hll lrrnh· a "'' vl"ión raric..IU· 
n"<"• o crurl. 

·-· ............ , .................... ,·1: l/ 1 IP 

FUENTE: SEP. Español; segundo grado, segunda parte 



ANEXO C (1) 

f:jlrcicios dr 1rnunr11 

C:farr 

a) J.::nundarlo himcmhre que a au1611orno 1<intác- l. fr.111c: amhmti\·.a 
tkamcn1e ( ) 

h) Micmhrclll de. l.i or.idón ¡.:ram.ttkal ( ) 2. 1ád10 
e) ,\1 micmhro de l.l oradún que do.i¡.:na ";u111C1 o 3, apaoil. i6n 

aquello de quien i.c dit e algu" se 11.1ma l ) 1 
d} Al micmhro de la oración que cxprn.1 "lo que ... prcdkad'" \·rrli.tl(':i i' 

se dice del sujtlQ" i.c llama ( ) 
e) Aquellos prcrJii:.i.dU'I que 110 cul""nliln nm un 5. ;111kulo 

\·crlio cntr~ J;u palal1rna que lo forman ~ 11.t· , 
man ( ) 

I) La. prcdirado:o que tienen como núdeo un H:r- G. oración 
, bo, se llaman { ) 

· g) Cu;.rndo no se dkc o eM"rihc d sujeto de un.;r • 7. o.pie.u 
orarión, 61e se denomina $Ujc10 { ) 

h¡ Cuando el :oujcto de 1111.1 ur,11 ¡,;n e-.t.i dicho u R. _~ujrto y pttdinulu 
~rito M: denomina "'ujr1u ( } 

i) '11podc p.olal1roU< qui: 11r1·e..1ri.111u-1110: ddoen ;1p.1- !l. ~mlanthm 
trl;C'r rll ti ~11jo:10 de 1111;¡ NJl.i. pal.1111.1 { J 

FUENTÉ: SEP, Españo.Scgundo grado, primera parta 



ANRXOC(2) 

1 
Lta Oruld11. PHdotiu ,nv.tUJ.J 11'1 nUl••IÍoa 

•) Eaund.do ~ ~ • aul6Mmo 9n1J,c. 
tkamoo• • ( ) 

•l Al aUanhro d. la onci6n que deap.a. "a.quH 
o aquello c1e qu1en • dice airo" • llama ( l 

C') Al m5anbro de la ond6n que ~ "lo que 
e dK:e dd a1~" • 1tarna ( } 

.r) T1p> de ~ que deben apU"eUJ" 61ando 
eltu)rcoaftlladeu.natola~ ( ) 

•) Slntqma craie IDDfllla de un núcleo, un Nlt.an· 

~ ncru ¡-.labrM no ~~ q( ~ 
/) M~ directo dd tu1tandvo ( ) 
1l 11prt de ¡ialatna que ni:eaariamentn dE~n 
~ en el pndicado wrbaJ cuando CONU 
da UN da .-W-- ( } 

Ja) .... penan& o 0:-. ..- nieibe dl~te la 
~deunwriio~dvo (:) 

i) i..,.,...a~aqia•diripodelti.nala 
~ o \lmlW:n m t\IJ'O ¡mMCho o dlllío 
•hat:ll ( ) 

Jl ~ lu diwnst dnunttanc:W que rodun 

'· (uncicinee. priv.dvN 
2. cornplenwit::a c:ircunnanrial 
!. adjedvo 
4. complrmerno dlndo 
~ tujirto.cam~dlrecto. 
cmn~ta lndincto ! ...... 

6. ond6n 
7. (u~ no privativaa 
8. tujdo 
9. (....e ancantiva 

ID. pnicticado 
11.~ 
12. anp&anmto 1ndirKto 
13.~tÍYoo~ 

1 

1 .. _ .... _ () 

u npo de funcionril. que t6lo puerJnt IEI' dc.Em· 
pd\adu par "1\& dffermiMda daae de pala· 

\~, •• ,.,.,~~·•·• -•~ ... -...··••·•••~•~-'- .... ·-"··-~""~•''• .. I·•,.-·• .... ·-·~··-···-···---·-·L 
FUENTE: SEP. Espaf'iol, Segundo grado, pri'mera parte 
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