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El. ffn de la presente tests, es hacer notari que el SUA

UNAM, realmente puede ser una verdadera innovad6n educativa 

a nivel superior, pues al permitir a un mayor número de per

sonas el acceso a un conocimiento a nivel superior, •n cual

quier etapa de su vida que puede darse en diversos medios y 

de acuerdo a las necesidades del individuo. 

Se desea destacar a la Educación Abierta como un medio- .. 

de ac•rcamiento a grupos de la poblacf6n a los que no lleg6-

la modalidad de educacf6n superior regular: ·sectores rura-

les, trabajadores, amas de casa. etc. 

~e pretende resaltar que la Universidad Abierta tiene -

ventajas sobre el· s·1 stema regúlar en. varios aspectos: ·puede 

llegar a se~ m6s acce~1ble ya que puede tener horarios, re-

quisistos, luga~es y durac16n m3s flexible, y que el indivi

duo pueda fr avanzando en s~s estudios de acuerdo a sus pos! 

bilidades. 

El porqu! se escogi6 desar~cillar este tema de Universi

dad Abier~a. ~s debido a 14 importancia para el pedagogo in

vestigar en distintas formas, las innovaciones en el cainpo·

educativo ya ~ea para asjmilarlas, analiza~las o transfo~mar· 
., . -

las de acujrdo a las circunstancia~ que le rodean. Es ~~r -
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esa raz6n por la cual. se ha tomado como referencia de anil! 

sis los planteamientos de la UNESCO (·Organización de las N~ 

cienes Unidas para la Educaci6n, Ciencia y Cultura ) ya que

ha sido este organismo el que más se ha .Preocupado de inves

tigar y aplicar las innovaciones a los sistemas escolariza-

dos y no escolarizados que han sido propuestos a diversos 

paises. 

Entre las metas más importantes propuestas por la - - -

UNESCO, podrfamos mencionar: fomentar las investigaciones -

pedag6gicas, relativas a los .métodos y programas· para lograr 

mejorar la calidad de ·la educación~ además de invest~gacio-~ 

nes que permitan conocer las causas que han originado la ac~ 

tual criiis escolar a niVel mundial. 

Es as, que en base a lo expuesto anteriormente. la con

cepción metodológica con la cual se.pretende estudiar la si

tuaci6n de la ~niversidad Abierta en la U.N.A.M., será a tr.9_ 

ves de los principios de la CIUDAD EDUCATIVA que es la que

propugna la UNESCO, .que la podrfamos describir en breves pa

labras, de la siguiente manera: Todo individuo tiene la po-

.sibil idad de aprender dur.ante·toda su vida. La educación .d~ 

be poder ser 1mpartida por uria multitud de medios; resumien-
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do, propugna porque se aprenda a aprender y que la comunidad 

facilite este aprendizaje. 

A continuaci6n se describe brevemente el contenido de -

esta tesis: 

En primer lugar, hago el planteamiento de la hipótesis

que va a ser la gufa del presente trabajo. 

CAPITULO I. Se plantea y desarrollan los principios qü• ri

gen a la concepci6n de la Educaci6n Permanente y como ~sta -

se conv_ertiría en una real alternativa a la situaci6n de crí 

s~s que preval~c~ en la escola~fdad~ S~ mencionan aspectos 

metodológicos y sociales que sostienen la Educaci6.n Permane.n. 

te. 

CAPITULO II. Se hace.una descripci6n y análisis del sistema 

de Universidad Abierta que actualmente está funcionando en -

la Universidad Autónoma Nacional de México y sus limitacio-

nes en .cuanto a organización y a~ministración financiera que 

prevalece en el Sistema Abi~rto. 

CAPITULO III. Se presenta un modelo alternativo de Univ~rsi. 
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dad Abierta, en donde se plantea para el mejoramiento del -

S.U.A., varios elementos: Una extensión universitaria dial§. 

gica y diallctica; una int~rdisciplinariedad efectiva; una -

aut¿nom,~ del Sistema Abierto .. 

Todo esto para que el S.U.A. se convierta en una verda

dera alternativ• al sistema regular universitario, y deje -

ser un simple complemento~ 

CAPITULO IV. "Las concluisones generales de la tesis. 

En base a los capttulos que se acaban de describir. se

mencionan los alcances que este estudio tendrá; y que son -

los siguientes: 

Plantear los aspectos alternativos que presenta la Edu

cación Permanente y c6mo ~stos pueden ser retomados para - -

transformar la estructura actual del SUA-UNAM. 

Se ltmita este estudio a realizar un an~lisis uni~amen

te del Sistema de Universidad Abierta de la U.N.A.M., no es

la intención hacerlo.de todos los sistemas abiertos que exi~ 

ten en Mlxico, pu€s saldrfa un trab~jo demasiado extenso, ya· 
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que cada uno de.los sistemas, tiene características particu

lares. Así este estudio que está muy lejos de ser exaustivo 

pretende dar una visión general del SUA-UNAM y cuáles eleme~ 

tos estructurales le permiten ser una alternativa. 

Presentamos al final del trabajo, el anexo de los esta

tutos del Sistema de Universidad Abierta, pues ha servido CQ 

mo marco de referencia legal al funcionamiento del SUA~UNAM

y que ha servido como uno de los elementos de análisis más -

importantes. 

'' 

/ ' ..... ·." 
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PLANTEAMIENTO DE LA HIPOTESIS 

EL SISTEMA DE UNIVERSIDAD ABIERTA EN LA U.N.~.M., NECE

SITA UN CAMBIO ESTRUCTURAL EN SU FORMA ACTUAL PARA LOGRAR -

CONVERTIRSE EN UNA GENUINA ALTERNATIVA AL SISTEMA UNIVERSIT~ 

RIO REGULAR. 



. CAPITULO I. 

LA EDUCACION H::RMANENTE. 

"' 
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I. 1 GENERALIDADES 

En este capítulo, se verá el nacimiento de la educación 

permanente, los principios que la rigen, planeandose y desa

rrollándose los mismos de tal manera, que constituyan una 

real alternativa a la situación que prevalece actualmente en 

la escolaridad. Se mencionan aspectos filosóficos, metodol~ 

gicos y sociales que mantienen a la Educación permanente en

su carácter socialmente conocido. 

I.2 ANTECEDENTES 

El origen de la educación permanente, es paralela al -

del ser humano, dado que se distingue de los otros seres vi

vos por el hecho de que, debe recibir de su medio, las t~cni 

cas para vivir y sobrevivir, que ni el instinto ni la natur~ 

leza le otorgan, y por ello está obligado a aprender constan 

temente. 

De tal manera, se verá que la educación permanente es -

una nueva concepción del proceso educativo que puede revolu

cionar todos los sistemas educativos escolarizados del mundo. 

Este concepto es paradójico en apariencia. Si l• práctica -
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de la educación permanente ha existido siempre, su conceptu~ 

lización y la toma de conciencia sobre las consecuencias que 

de ellas se derivan, son recientes. 

La educación permanente implica no sólo que el hombre -

aprende durante toda su vida, sino exigen además que se le -

ofrezca la oportunidad de continuar sus estudios durante es

ta vida, tal es la razón por la que, la educación permanente 

exige la revisión y ampliación de la concepción que se tiene 

de docente y aprender de tal forma que, se llegue a admitir

que donde todos aprenden, todos pueden ser educadores. 

La Educación Permanente surge como un concepto fundamen 

tal en la planeación de las nuevas políticas pedagógicas. Es 

la revisión integral del sistema educativo que se funda en

concebir una educación integrada en la vida misma del indivi 

duo. El ser humano debe vi~ir su educación como ~arte de su 

naturaleza ·social; es menester, por tanto, qué la sociedad

haga posibl~ la satisfacción de ese requerimiento; presente

en tiempo y espacio de la vida misma. 

·Esta renovación implica el concepto Educación Pérmanen

te y perciitirl responder a las necesidades qüe cada iidlvi--
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duo padece a lo largo de su vida; •n respuesta a la obliga-

ci6n de atender los sectores marginados y da lugar a la ac-

tualización de los conocimientos que requiere el contfnuo -

avance técnico y cientfftco. Se basa en el principio de la 

comunidad educativa, en la coordinación de todo tipo de ins

tituciones, en.un intento de compartir la responsabilidad en 

las tareas. 

La Educación permanente, no ltmita las oportunidades de 

aprendizaje válido a un tiempo y a un lugar, bu~ca capacitar 

y no entorpecer, prolongar el aprendizaje, no l. imitarlo y ª.!! 

menta el bagaje total de la educación, reconociendo a muchos 

nuevos grupos e individuos el derecho y la preparación suft~ 

cient¡:! para orientar el aprender d,e otros. 

Pues, aunque la Educación Permanente ha sido, una forma 

de ~prender del hombre desde su aparición, l En qul momento

en la actual ida·d se empieza nuevamente á retomar este conce.P_ 

to? .• 

. El desarrollo de la .sociedad industrial engendra nuevas 

necesidades educativas, especialmente en 1.os adult~s. En --

1919, inmediatamente d~spués de la Primera Guerra Mu~dial', -

el ·comité de la Educación de Adultos, dependiente del Mi nis-
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terio de la Reconstrucción de1 Reino Unido, describió en un

informe, a la Educación de los adultos como una" •.. Neces.i 

dad permanente, un aspecto inalineable de la ciudadanía ..... 

y debería ser entonces universal y permanente ... " (Hummel -

1977, p 37 Este informe, tal vez marca la fecha del naci-

miento del t~rmino " Educación Permanente " 

Pero la conceptualización del principio de la Educación 

Permanente, es más reciente. Comienza realmente durante los 

aílos 60s. La formulación de los fundamentos teóricos, duró

apenas unos diez anos. A comienzos de los anos 70s, apare-

ci eron las primeras publicaciones de modelos elaborados de -

sistemas de Educación permanente. Hoy en dfa, la Educación

Permanente se acepta en todas partes ~orno un principio b~si

co de donde parte toda reflexión sobre cuestiones generales, 

en e 1 e a :n p o de 1 a e d u e a e i ó n y en e 1 cual se i ns pi r a n ex p 1 i c i 

tament~ todas las reformas educativas importantes. 

En ditiembre de 1965, el Comitª Internacional de la - -

UNESCO para el progreso de la Educación .de los adultos, exa

minaba en informe de Paul Legrand·sobre el concepto de EducA 

ción continua y recomendaba la adopción por la UNESCO del ~

p~incipio de la Educación Perma~~nte .. ( Parkyn. 1976,P; 11) 
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Este principio, declaró en el comité " ... es el que an! 

ma al conjunto del proceso educativo, considerado como contf 

nuo durante toda la vida del individuo, desde su más tierna

infancia hasta sus últimos días y exigiendo por ello mismo, 

una organi zac i 6n integrada ... " Parkyn. 1976, P. 12 ) 

Ese mismo año, 1965, uno de los Comités del CCC, discu

tió la Educación Permanente y recomendó hacer un debate gen~ 

ra l sobre este tema. En 1967, el CCC ( Consejo de 1 a Coope

ración Cultural ) decidió considerar la Educación Permanente 

como directriz pri nci pa 1, de todas sus acciones en el campo

de la Educación; Comenzó entonces a elaborar y publicar una 

serie importante de estudios sobre el tema. 

En 1968, la UNESCO, fijó entre sus objetivos para Bl --

año Internacional de la Educación 1970) la Educación Per-

manente. ( Legrand 1973, P. 35 ). 

La evaluación de los resultados del Año Internacional -

de la Educación, reveló que la Educación Permanente. se ha-

bía convertido en uno de los temas más sobresalientes de los 

diferentes proyectos ejecutados por los países miembros de -

la .UNESCO, durante ese año ( Legrand 1973, P. 13 ) . 
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En 1971, el CCC, declaró que la fase' de Conceptualiza-

cidn de la Educaci6n Permanente, estaba por terminar, y en -

1972, el principio de la Educación Permanente se consagró en 

el informe de la Comisión Internacional para .el Desarrollo -

de l a Educa c i ó n ( p.r es e di da por E d g ar . Fa u re ) t i tu 1 ad o - - -

" Aprender a ser " Esta comisión puso todo el énfasis so--

bre dos nociones fundamentales: .•.. "La Educación Permane.!:! 

te y la Ciudad Educativa " ( Faure, 1970, PP 39-40 ). 

Pero en 1975, el reiator general de la 35ava. sesión de la -

Conferencia Internacional de la Educación, tuvo que declarar 

que el concepto de Educación Perma~ente, se ha desarrollado

en el transcurso d.e los últimos dos' decenios; aún cuando ha

evolucionado acep{ablemente, aún queda mucho por hacer para

que la Educación Permanente, sea puesta en pr~ctica en mu- -

chas lugares del mundo. 

Pero qué entenderA en esta tesis por Educación Permanen 

te como lo mencionaba en la introducción de éste Capítulo -

que pudiera dar una ~efinición desde el principio de lo que

considerarémos Educación ~ermanente; pero prsferimos irle -

agregando aspectos important~s conforme vayamos desarrollan

do el Capftulo. Pero como concepto provisional, consideraré 

mos [ducación Perinanente cc.mo" ... Un orjen de 1deas, de ex 
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periencias y de realizaciones muy específicas, es decir, 1a

educaci6n en plenitud de su concepción, con la totalidad de 

sus aspectos y de sus dimensiones en la continuidad ininte--

rrumpida de su desarrollo, desde los primeros momentos de la 

existencia hasta los últimos ... 11 ~Legeand 1973, P. 26 

Es necesario aclarar lo que vamos a manejar por Educa-

ción Permanente; pues, aunque ya se trató de conceptualizar-

este concepto, aun sigue siendo entendido de diversas mane-~ 

ras tales como: 

A 11 . - Sinonimo de Culturalización : proceso psicope-

dagogico consistente en qu~ todo ser humano queda casi total 

mente programado por la cultura de la sociedad en que vive •. 

. En este caso la palabra c~ltura significa el conjunto de -

modelos de conocimientos y de conducta vigentes en un lutiar-

Y en un momento hist6rito determinado ... Educación Perrnanen 

te significa dentro de esta concepción ... que a lo largo de-

la vida todos los seres humanos reciben impactos de su con-

torno que 1 os configuran más all a de su querer ... 11 (Maheu. 

1973, P. 25 ). 

B.- Un segundo sign.ificado de Educación Permanente, ap~ 
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rece en lo que tradicionalmente se conoce como Educaci6n de

Adulto, asi en el documento América Latina y la Educación de 

Adultos eiaborado por la Organización de Estados Americanos

(OEA) se señalan tres etapas en la evolución de la Educación 

de Adulto: " ..• La primera de 1 a Educación -separación, que 

culmina en la decada del 50, se origna en necesidades econó

micas o técnicas que, al encontrar a un sujeto carente y an

te la necesidad de adecuada mano de obra para la industria, 

buscan compensarle la capacitaciOn faltante ajustandolo al -

cambio. Es el momento de la alfabetización y de la Educa- -

ción funcional. 

La segunda> de la Educación-.Institución que. halla su r~ 

lieve en la decada del 60, se as~enta en la aceptación ~e la 

especificidad psicológica del adulto entendido como un suje

to diferente para quien hay que diseñar instituciones y pro

gramar procesos también especificas. Es el momento de los -

centro~ de educación de adultos y de. la educación para el d! 

· sarro 11 o. 

En la terce~a. de la educación~Función, visible a co- -

mienzos de la decada de los 70, parece entenderse la idea de 

que la Educación de Adultos. os 1a c'lave para .todo el sistema 
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educativo. Se,.sostiene que siempre se aprende, todos apren

den •.• Es el momento de la Educación Pe~manente en cuanto --

tal, como un Nuevo criterio para la Educaci6n de Adultos ... " 

( Cirigliano 1983, P. 12 ) 

c.- El tercer significado, la identifica como una nuev~ 

visi6n del fenomeno educativo> mis global y totalizadora y es 

este significado el que se apoya en este trabajo. 

Según la concepción de la Educaci6n Permanente. apren-• 

der implica activar ante problemas y los problemas se presen 

tan a partir de la realidad social (*). La realidad es la -

dimensi6n diaria que el hombre enfrehta junto con los d~más

Y en la que e1 hombre ~nfr~nta junto c6n los demás y en la - . 

que encarna ilusiones. sueños, esperanzas. De esta realidad 

en la que esti inmerso el hombre comün - y no olvtdemtis que

todos somos hombres comunes -, surgen los problemas que lo -

afectari y en los cuales ha de intervenir de algOn .modo para-

modificarla. 11 transform~i algo, incluye la nota del cam~ 
»~ 

¡ .. 

bio, qu~ algo que ES, deje de serlo o que al~~ que no es, 

sea .•• El cambio implica dirección: hacia donde un grupo so-. 

cial quiere que v~ya la transformación q~e propicia o empren 

("°) Aunque estamos conscientes que son los .movimientos sociales, quienes 
traen las transformaciones sociales, la educación, puede ser un. buen 

. aliciente para formar los movimientos sociales •. 
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de.(+) ... el cambio tiene una dirección, una elección por

los caminos por recorrer ... " ( Cirigliano 1983, P. 15) 

En la Educación Permanente, el estudiante dialogará con 

la realidad mucho más que con el docente. 

Es precisamente la idea de la Educación Permanent~ que

se ha convertido en expresión de una relación ( Educación-So 

ciedad ) que engloba las formas y manifestaciones reales del 

acto educativo. Pretende constituirse en un principio bási

co para organizar .sistemas educativos y elaborar cada uno de 

sus elementos. Si partimos de la idea de que la educación -

debe permitir ril individuo comprender su contextb - su reali 

dad - social y capacitarlo para influir en él, se necesita -

su continuidad en el espacio y en el tiempo. Esta continui

dad en el espacio debe apoyarse ta~to en el individuo como -

en el medio - realidad - elementos que no pueden explicarse 

por separado. La vida del hombre exhibe mQltiples aspectos

inseparables que cohexisten en cada momento. Los fenómenos

del me<ii J natural y social tienen también su carácter global, 

de tal manera que para descifrar y entender la realidad que-

nos roctea, es necesario, asegurar las vinculaciones entre --

--------------------- -----------· 
(+}Y poi· realidad social entendemos la vida diaria, la cotidiana, la ac

cesible J todo hombre, la que presenta sobre todos, Ta que influye en 
el hombre comun. Ver cirigliano, Gustavo " La Educación Abierta" Edit. 
Ateneo 1983, Buenos Aires, pp. 15-16. · 

.. · 
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los elementos constitutivos de lo que se aprende y la reali

dad misma, puesto que la Educación Permanente, es la dispos! 

ción a " Aprender a SEr " ( Faurc 1970, pp 240-244 } La Ed~ 

caci6n Permanente, busca una educación no especffica, segOn

la edad, sino que ella debe ser extensiva a toda la vida, -

aunque naturalmente, ·varíen según l~s edades (*) puesto que

las posibilidades e incluso en las disposiciones y los int~ 

reses de las personas cambian a través de las edades, en el~ 

ocaso de la vida. 

Ante e~ta perspectiva, es necesario que la educación -

reuna los elementos que infunden al hombre un dinamismo in

definido. Debe ser una educación flexible, susceptible de -

renovaciones constantes¡ lle~ar consigo la inquietud sufi- -

ciente para reflexionar sobre sus propios problemas y replan. 

teárselos sin tregua; innovar y adaptarse al cambio, pero -

esencialmente contribuir a ~l. Entonces si se admite que la 

E~uc~ci6n tiene como objeti~o el permitir al individuo la 

comprensión de su realida(J .cultural, técnica y social. enton.·, 

ces la educación no pued~ ser, sino p~rmanente, ya que tam~

bién lo es el cambio de esa reélidad (Maheu 1973,pp 36~37 ) 

(*) Es importante aclarar que la Educación Permanente, incluye el p~1 ""'"" 
preescolar• escolar y posescolar, .el perfodo escolar, la educación 
pennanente, lo re!oma; Pero con grandes transfonnaciones. 
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Seria un error pensar que el concepto de Educación Per

manente, Gnicamente plantea cuestiones de orden esencialmen

te administrativos. La integración global de todos los sis

temas educativos dentro de la perspectiva de una política CQ 

herente de la actividad docente, esta muy por encima de los

problemas de planificación y organización. Por eso no hay -

que olvidar que la" .... Educación Permanente, es un verdad_g_ 

ro proyecto educativo. Es prospectivo como todo proyecto de 

esta naturaleza; contempla un hombre nuevo; incluye un sist~ 

ma ~e valores; implica un proyecto de sociedad. Constituye

una nueva filosoffa de la Educación. Este proyecto, contem

pla también opciónes políticas. Es ideológico •.. " (Hummel 

19].7. p 39 ). 

La Educación Permanente, se integra a partir de dos - -

grandes 11neas: a).- La pedagógica que a través de diversos 

procedimientos did!cticos, suministrará al educando las cap! 

cidades técnicas y metodológicas de un saber hacer en su rea 

lidad social y cultural; b).- Y lo ideológico-forma·tivo, -

que otorga ~l educando-educador la reversibilidad lógica que 

le permita compren~er su mundo y a si mismo. Estas dos gra~ 

des lineas, deben permitir al j6ven, al adulto, adquirir una 

m~yor comprensión de si mismo, de sus realidades y de la im

portancia de su participación socioeconómica, a través de su 
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identificación más adecuada, de sus propias necesidades. La 

Educación Permanente, cruza normalmente el campo educativo -

escolar y no escolar justamente, porque no se ubica en las -

nuevas exigencias de información, sino de formación en el -

sentido más amplio que hemos venido manejando. 

I.3 OBJETIVOS 

ex;Jlicar" el_ para que" 

co~responde ahora, 

de la Educación Permanente. Y pa~ 

ra lograrlo, pretendemos desarrollar los principales objeti

vos que se propone esta nueva concepción educativa, siempre

recordando y retomando sus bases filosóficas antes desarro--

1 ladas. 

Entre los objetivos primordiales, pudiéramos mencionar: 

aspectos laborales, aspectos socio-culturales, aspectos pri

vados y sobre todo el llevar la educación a todos los nive-

les sociales y lograr formar indivi~uos educables. 

De un.a manera general, el objetivo de las instituciones 
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educativas como deberían serlo todas las instituciones, es -

ayudar a los hombres a llevar una vida plena. Pero para al

canzar dicho propósito, es preciso comprender las necesida-

des dé expansión personal sentidas en lo que se desenvuelve

su vida y considerar las exigencias que las condiciones de -

·vida les impone ( Maheu 1973, pp 83-89 ). 

En el plano profesfonal, una auténtica participación en 

el mundo moderno, exige que el individuo pueda adaptarse - -

cuando cambian las condiciones de trabajo; progresar Bn. la -

calificación ~rofesional interesa tanto desde el ángulo de -

la productividad~ como desde el punto de vista del trabaja-~ 

dor. 

En el plano social exig~n que el iridividuo sea capaz de 

captar los problemas de interés general a todos los niveles

de la organización. comunitaria y políti~a y tomar parte en -

el proceso de decisi6n, segGn las modalidades del grupo so-

cial al que pertenece ( Maheu 1973, P. 96 ); 

En el plano de la vida privada, implica que existe la -

posibilidad de satisface~ las necesidades físi~as, sociales, 

intelectuale~. La educaci6n Permanente, se.propone ~yudar ~ 
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al hombre en sü realizaci~n personal en todas las etapas de 

la vida 'y en las esferas más variadas del individuo. 

Para logrirlo "· .. la pedagog,a de los contenidos debe

reemplazarse por la de los objetivos. es necesario vincular

los conocimientos entre sf, para compararlas, con el ffn de~ 

obtener de ellos principios y m~todos crimGnes y de darles 

nuevas dimensiones ..•• " ( Hummel~ 1977, P 52 Asf, esta 
/ 

nueva pedagogfa de objetivos "···· intentará alcanzar una 

nueva noci6n del quehacer educativo que rompa con la ·tradi-

cional forma de entenderlo ...• La EducacJ6n Permanente se 

propondrá ..••. abarcar~- todos los ciudadanos durante toda su 

vida, con el ánimo de que alcance su _maxima realizaci6n •.•. " 

( Maheu 1913, P 94 ) pues es la intención de la Educaci6n 

Permanente,es no tanto formar personas ~ducadas, sino más 

bien personas educables. 

Para ello, es necesario tener presente si~mpre que cuan 

tos objetivos se propongan, la Educación Permanente siempre

serán provisionales y por consiguie~te, deber~h hallarse so

meti~os contfnuamente a estudios y revisión. No existen ob

jetivos absolutos, aunque algunos puedan parecernos como ta

les en un momento dado. La tradicional concepción de una --
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educaci6n tranquiliy muy segura de si misma está quedando -

atrás; Asi la revisi6n de los objetivos educacionales impl! 

ca por ejemplo, la· revisi6n automática de los planes de'est.!!_ 

dio escolar, no escolares, etc. en función de los resultados 

obtenidos. La investigación educativa debe situarse en el -

centro de la educación pe~manente ( Maheu 1973. P 103 ), 

La retroal.imentaci6n proporcionará información a los -

programas, acerca de los resultados de los resultados de las 

experiericias püestas .en práctica. Pero los bjetivos de la -

Educación Permanente, repetimos, no se reducen al campo escQ 

lar, la Educación Permanente, no termina en una·forma de prQ 

g~amas y mitodos. Es mucho mjs ambicioso tanto en rela¿i6n

al ámbito abarcado, como a la profundidad a la que se apunta. 

Para ella la existencia entera de los hombres, es objeto de 

preocupación. Hay que contar con el tiempo de la vida como

v~lor positivo, por cuanto posibilita una educación incesan

te, asi como todas las situaciones en las que se realizan -

los seres humanos. No restiltaran temas ajenos a la Educa- -

ción Permanente, sino todo lo contrario: La familia, el mun

do del trabajo, el ámbito de la pólitica, etc. y todo cuanto 

se refiere a la faena educadora; o sea todo lo relacionado -. 

con la escuelá como de las distintas· educaciones no formales. 
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I.4 METOOOlOGIA Y PROYECTOS. 

Ya se plantearon " los por qui " y " los para qui " de

la Educación Permanente; ahora se intentar6 explicar, como -

pretende llevar sus innovaciones la Educación Permanente, m~ 

todológicamente, para así saber a ciencia cierta, cuales son 

los elementos ~~s apropiados para el tipo de educación pre-

tendida. 

La educación Permanente pretende llevar sus planteamie~ 

tos de dos maneras: a) la- unidad e integración y b) la sist~ 

matización. 

a).la Unidad e Integración.- Representa un esfuerzo por 

conciliar y orga~izar las. diferentet f~ses de capacitación. 

la educación continua comprende la idea de programas y me- -

dios para establecer ·vínculos permanentes entre lo que se e~ 

sefta y lo que se requiere para la vida, en el trabajo y en -

la cultura; la capacitación general y las innumerables situ~ 

ciones a travis .de las cuales cada individuo cumple sus po-

tencialidades. 

b) la Sistematización.- En cambi~ aluda a lo~ esfuerzos 
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que se encaminan a establecer cohesi6n y a revelar a la vez, 

la independencia que determina los diversos aspectos y fases 

del sistema, considerado e9 su conjunto. Si la educaci6n -

llega a convertirse en un proceso continuo, el cambio afect~ 

r~ hondamente las estructuras institucionales. Cuando opera 

la Educaci6n Permanente cambiarán de raíz algunas de las ca

racterfsticas tradicionales·~ o al menos le restará signific~ 

ci6n. La lógica de ésta ~ducaci6n sostiene que, el cohoci-. 

miento está en cambio suponiendo un desarrollo constante, y 

que toda una vida apenas basta, para llevar a cabo el único

programa real, que consiste en perfeccionar la calidad del -

conocimiento y mejorar los medios que se disponen para la -

percepci6n del mundo, lo cual implica establecer y fomentar

la comunicaci6n. 

La párte de Integración Y Unidad es la parte que se - -

preocuparfa para poder relacionar las distintas in~titucio-

nes-Economicas-Educativas-Recreaci6n- para convertirlas en 

ve~daderas ·instancias ~ducativas. Para lograrlo, es necesa

rio que se plantee un ENTORNQ. 

Generalmente, el entorno educativo está constituido por 

los siguiente~ elementos: 
-,-,; 
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b).- Instalaciones 
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'Los primeros los constituyen: Alu~nos, profesores~ adm! 

nistradores, amigos.· Los segundos: Lugar, residencia, lugar 

de trabajo, aula, bibliotecas. Además de matrfculas de todo 

tipo y actividades que constituyen el medio por el que la e~ 

periencia de quien aprende se transforma. Con todo lo ante

rior los elementos se construyen situaciones educativas. 

La cuestiBn fundamental, en cuanto al proceso de educa

ci6n, es saber cuáles son los elementos más apropiados para~ 

determinado tipo de educaci6n y que combinación de éstos el~ 

mentos, es la mis apropiada para det~rminados individuos en

las diferentes etapas de su.vida. ( Maheu 1973 P 65 ). 

Hay muchas maneras de crear entornos educativos. La g~ 

ma se extiende desde las circunstancias natural~s en las que 

el nifto se educa; hasta situaciones deliberadamente estruct~ 

radas, como la de las instituciones tales corno las escuelas

Y universidades especfficame~t~ destinadas a ay~~ar a apren

der a l.a gen te. 
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La tarea, no consiste ünicamente en desarrollar instalA 

ciones para que haya suficiente para todos, consiste también 

entre ellas, relaciones sistemáticas de manera que se compl~ 

mente y formen un todo cuyas partes se hallen relacionadas -

las unas con las otras. 

la necesidad de apertura educativa, requiere especial-

mente que se empleen los medios de comunicaci6n sociaj alta~ 

mente eficaz que se dispone. Estos medios, pueden proporciQ 

nar la informaci6n a distancia y llevar el mensaje educativo 

a los auditorios ausentes de las aulas. Es necesario organJ. 

zar un tipo de servicio que_ oriente y ayude a 1~ selecci6n -

de ~stos sóportes pedag6gicos, puesto que el concepto de Ed~ 

cación Permanente, implica modificar los fundamentos en la -

concepción de planes y programas actuales, tanto en la escu~ 

la universitaria como generarlos en la educación no formal y 

en cualquier lugar en donde se necesite, el aprendizaje se -

habrá de cumplir, donde se puede obtener una experiencia: f! 

brica, hogar, escuela, centro cultural, cursos por correspon. 

ciencia, universidad abierta. El aprendizaje, se somete en-

tonces a un proceso que abarque más aspectos, cuyo conteni

do cubra toda la vida y todos los aspectos de la sociedad. 
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La elección de los medios dependerá en gran medida de -

las opciones fundamentales tomadas por los reiponsables de 

la educación y de las presiones ejercidas por las distintas

categor,as de usuarios. Pero la existencia de alternativas, 

sólo puede darse allá donde hay una posibilidad de elección

es decir, en una situación en la que existe cantidad sufi- -

ciente de medios o recursos diferentes, sobre todo financie

ros que permitan el establecimiento y la difusi6n de dichos

medios. " •... ad en consecuencia de esta situación, el age.!! 

te principal de la educación ya no es el maestro, el enseña.!! 

te o el i11structor .. Es el propio individuo en estado de Ed.!! 

cación. En efecto, es él quién se transforma, quien desarr.Q_ 

lla la virtualidad de su ser, por un proceso que le es pro-

pio y que nada pu~de sustituir ••• ~ (L~grand 1973, P 120 ). 

8.-La Sistematización. Va ser la parte que se va a - -

preocupar por llevar a la realidad y en base, a la integra-

ción y unidad de los medios, los principios generales de la

Educación Permanente. 

Pero antes de continuar con~ideramos necesario pregun-. 

tarnos l Cómo la .Educación Permanente impiementa en la rea

lidad de sus pJanteamientos ?. 
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Si tomamos en cuenta que" ..• La Educación Permanente -

implica, pues, la intencionada ordenación del medio ambiente 

educativo crloptado a todos los niveles del desarrollo perso-

nal. En u~ complejo mundo moderno. La sistematización de -

la Educación Permanente, no puede ser, sino una cosa muy co~ 

pleja · .•. " ( Parkyn 1976, P 19 ). 

Pudieramos decir entonces que la sistematiz~ción de la

Educación Permanente implica, pues, una organización a todos 

los niveles de la educación escolar, universitaria y de las

actividades educativas extraescolares, de suerte que consti

tuyan un medio ambiente favorable para la adquisición de los 

. conocimientos durante toda la vida. puesto que " •.• La educ.!!. 

ción Permanente tiene que operar sobre los objetivos, estru~ 

turas y ~~todos de ~u~ntas in~tituciones desempefien ~apeles

educativos en nuestra sociedad .... " (Maheu 1973, P 38) 

Los elementos ya se encuentran instalados, hasta cierto 

punto .. Hay instalaciones para que los nifios, jóvenes y adul 

tos realicen sus estudios; pero lo que hace como transforma-· 

ción la Educación Permanente es la relación que se va a entE.. 

blar entre ellas. tanto las escolares como la~ extraescola-

res; as1 cada etapa tendrá.su importancia en el desarrollo -
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global y por ejemplo, la educact6n de adultos y la extraescQ 

lar no seran consideradas como algo marginal, que se encuen

tra mal financiada y no muy bien organizada, puesto que en -

el sistema de la Educación Permanente, la educaci6n del adu! 

to, es una parte del todo global que constituye el nuevo si~ 

tema. 

La educación del niño, deberá comprender una extensa g~ 

ma de actividades; a partir de las cuales se desarrollarán ~ 

los intereses de la vida futura. Una especialización de los 

intereses y aptitudes, no se pueden dar en condiciones ópti

mas, .sino en la medida en que el niño se ha beneficiado de -

una educaci6n general previa que le permita elegir una espe

cialidad, pero n~ olvidando"··· que los niños deben recibir 

. un tronco comdn de conocimi~ntos, de tal manera que no se -

les suprima durante su formación ... el centro de interés de

'be desplazarse de los con()cimientos específicos, que puedan -

conducir rápidamente hacia los aspectos que se refieren a -

las estructuras de las disciplinas, es decir, que es necesa

rio darle al alumno puntos de partida y los instrumentos ne

cesarios para su futuro. 

Es necesario unir las experiencias éducai.ivas a la ~ida 
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y a la exploraci6n del ambiente y del medio en el cual se sf 

túan los alumnos. El alumno puede motivarse ante conocimie!!_ 

tos que le permitan decodificar el mundo, ·asf como perder el 

interés ante el aprendizaje de saber cuya finalidad no en- -

cu entra " ( Hummel 1976. P 52 } 

La caracterfstica principal de la educaci6n secundaria. 

es que abarca una parte de enseftanza escolar y otra parte de 

trabajo. A pesar de continuar ~ando una educacf6n general y 

utilizando para este fin los recursos de Ja colectividad, 

Ja~. escuelas relacionarán directamente una ensefianza profe~

s'fonal con los campos de acti.vidad en los que los alumnos r~ 

cibfr4n l~ primera formaci6n sobre la marcha. l~s estable-

cimientos que imparten la erisc~anza en este cicl~. deberán -

por lo general ser e$cuelas polivalentes que preparen para -

numerosos sectores del trabajo. la integraci6n de los estu~ 

dios escolares y laborales considerados en esta tesis, pre-

sentan varias cuestiones pr5cticas. l~ apropiada orienta- -

ci6n de J6venes para lo~ distintos ~ampos profesionales exi

gir6 e~t~echa cooperación entre el ·personal escolar responsA 

ble de la educación y el pe~sonal directivo de las empresas

que han de colaborar con la escuela, para ello. será necesa

rio que 1 os ~nca.rgadC)S escolares comprendan 1 os problemas de 
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las empresas y preocuparse en ver el trabajo bien hecho, y -

también que el personal directivo de la empresa tome concien 

cia de que debe formar convenientemente a los jóvenes. 

El tiempo necesario para la escolaridad propiamente di

cha y para .1 a formaci6n en, 1 ugar de trabajo vari.a rá según 1 a 

n~turaleza del oficio, considerando, las cantidades en ele-

mentos educativos teóricos que exige. y el volúmen ~e traba

j6 que el interesado es capaz de ab~rcar. Asf al trabajo -

qüe es abundante en elementos ed~cativos te~ricos. se le po

drá dedicar más tiempo que si solo pone en juego aptitudes -

sin necesidad de los conoci~i~ntos· teóricos. Este criterto

constituye una total ruptura con la práctica habitúal .de que 
. . 

los j6venes trabajadores que debutan enun trabajo manual e_! 

pecializado dedican la mayor parte de su tiempo al trabajo y 

a la formación activa y no reciban. ·si.no un mfnimo de educa

ci6n general y te6rica cont1nua. 

El trabajo escolar y el trabajo propiamente dicho, pue

den organizarse segün un proceso contfnuo o alt~rnativamenie. 

En·e1 primer caso, el tiempo dedicado al trabajo y el tiempo 

dedicado a la escuela, transcurre en forma paralela durante

to.do el .. ciclo. El muchac.ho puede ir a.1.a escuela tres o.cu-ª. 
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tro dfas por semana y al trabajo uno o dos dfas, o bien, ir

cada dfa a la escuela durante una parte de la jornada y al -

trabajo durante la otra. En la repartición alternada, se s~ 

ceden periodos relativamente largos de escuela y trabajo, 

por ejemplo, dos meses de trabajo en agricultura de tempora

da o un periodo de uno o dos meses de actividad en la indus

tria en momentos escogidos juiciosamente a lo largo del aflo

escolar. 

Al término de los estudios secundarios, durante los cu~ 

les efectQan una primera experiencia de la enseílanza profe-

sional, los j6venes procederán a la elección definitiva de -

su profesi6n. En la mayorfa ~e los casos, esto querrá decir 

que los muchachos adultos tomarlo un empleo de jornada. com-

pleta durante la cual, recibirán la formación especializada

necesaria para estar al corriente del ~rogreso de la ciencia 

y de las técnicas utilizadas en su oficio. Pero para algu-

nas profesiones principalmente aquéllas ,cuyo ejercicio e~ige 

conocimteritos y aptitudes prácticas de altb nivel, deberán -

proseguir los estudios de tercer grado, a nivel tradicional

mente definido como el de las universidades y el de las es-~ 

cuelas superiores especializadas de tecnologfa, de medicin~. 

de derechoi de comercio, de formación pedagógica, etc. Es-

tos establecimientos de formación profesional superio~pract! 
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carán generalmente una evaluaci6n para determinar los puntos 

en que se necesita mayor apoyo para los muchachos. Durante

éste periodo de enseñanza profesional superior, los jóvenes

adul tos deberían estar definitivamente asociados a la profe~ ... 

sión a la que se dedican. Deberían trabajar con jornadas iR 

completas en establecimientos tales como: hospitales, labor_! 

torios, centros de estudio, servicios jurídicos, esucelas, -

bibliotecas, museos, etc. lo cual les permitiría perfeccio-

nar prog~esivamente sus aptitudes. 

· ... 
Los cursos que realizarían simultáneamente en la escue- · 

la y en la universidad, les enseftarf~n las materias ~e6ricas 

~furidamentales, asf como ciertas t~cnicas de aplicación gene

ral.· Durante este período de trabajo y de estudio combinado, 

lo~ jóvenes, que poseen desde ahora responsabilidades de - -

adulto, deberían recibir una asignaci6n o un sueldo suficien 

te~ trabajen en centros pQblicos o centroi privados. 

La enseñanza profesional del terc~r gfado, comprenderfa 

dos ciclos, el primero, formaci6n de los peritos, podrá aba~ 

car de tres a seis años, segQn las exigencias de las distin

tas profesiones. Finalizaría normalmente cori entrega de tf

tulo o bien de licencia para ejerc~r la próf~si6n consid~~~~ 
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da {medicina, enseñanza, arquitectura, etc. ) o bien para -

trabajar como paraprofesional ~ t~cnico de nivel medio en 

los mismos sectores generales de actividad 

Además de la enseñanza profesional del tercer grado, -

destinada a los que acaban de terminar sus est.udios prima- -

rios y secundarios o que han adquirido calificaciones equiv~ 

lentes algo más tarde, se necesita prever para los adultos -

piogramas propios y extender .sus horizontes, sobre los pla-

nos culturales y profesionales. Conviene, en primer lugar, 

ofrecerles posibilidades de estudio muy diversos, que no ei! 

jan condiciones de admisión previas y que les permitan esen

cialment~ dedicarse ci actividades efic~ces y satisfactorias,. 

en todos los dominios de la cultura humana por los que ellos 

se interesan. 

En segundo lugar, conviene prever una enseñanza prima-

~i~ y secundaria para las personas que deseen acabar sus es~ 

tudios en uno u otro niveles, sea para satisfacer la~ neces! 

dades inmediatas de su profesion, sea par~ pod~r emprender -

estudios superiores. La instalación de servicios tan diver

sos en atenci6n a los adultos, es uno de los problemas cru-

ciales de l~ Educación Permanente. 
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Para la primera clase de estudios, cuya demanda aument~ 

rá regularmente en el futuro, paralelamente a la elevación -

del nivel de escolarización, se precisa una clase especial -

de establecimientos; centros de educación para los adultos • 

. Se necesitarán bastantes para que los adultos se esfuercen -

en poder adquirir de manera continua conocimientos sin rela

ción directa con la adquisición o manteni~tento de califica

ciones profesionales. Tales instituciones, deberán existir

en todas las colectividades, ahora que los centros de tercer 

grado, ~ue imparten una enseftanza especializada a estudian-

tes seleccionado~. serán necesariamente menos numerosos. Es 

necesario crear centros de actividades parauniversitarias, ~ 

para responder a las ~etesidades gene~ales de los adultos 

que emprenden los estudios .de tercer·grado a una edad más 

.avanzada que la.normal. ( ·Faure 1970 pp. 283-312 ). 

Y finalmente en el proceso de transformación, será nec~ 

sario crear por todo el país centros de educación general Pª

ra adultos, que permitiese a éstos continuar deiarrol11ndose 

en el plano no profes{onal durahte ·toda su vida .. Los recur

sos de lo~ organismos culturales extraescolares y los medios 

de comunicaci~n social~ deberfan contribuir desarrollándose~ 

en el plano no profesipnal· durante toda s~ vida .. Loi recur-
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sos de los organismos culturales extraescolares y los me- -

dios de comunicación social, deberían contribuir al desarro

llo cultural de la comunidad y una gran parte del cometido -

de los centros de educación de adultos consistiria en guiar-· 

y en orientar a los adultos para ayudarlos a utilizar lo me

jor posible, los organismos extraescolares. 

Para lograi esta integrarlos, se requieren métodos con-· 

venientes y suficientemente adaptados a las circunstancias,

entre los cuales podrían destacar los siguientes aspectos. 

a) Una pedagogfa basada en la selección. 

b) Orientación 

•'c) Autoevaluaci6n 

a) Pedagogía basada en la selección. Se trata de otor

gar a cada fndividuo la responsabilidad de su propio aprerid.:!_ 

zaje, de proporcionarle cierta libertad para que seleccione

los contenidos más idóneos ·para su información, pero acen-

tuando con ~nfasis, que dicha libertad es necesaria para que, 

elija los medios y métodos, sin cuyo auxilio no podrá logra~ 

lo en forma integral. 
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Esto, no equivale a. una permisividad total, por que esa 

libertad habrá de ejecut~rla en un marco definido, guiado --
' 

por su educador. 

El concepto de 1 a educación p.ermanente. presume una nu~ 

va pedagogía adaptada a las necesi.dades de ésta época. Es -
' ' 

un período caracterizado por transformaciones tan rápidas· C.Q. 

mo profundas; el saber enciclopédico es obsoleto; las .enci• -

clopedias envejecen más rápido que los hombres. Asf la teo

ría de la educaci6n permanente, parte de la ~isión global de. 

los problemas educativ~s. Este enfoque sistemático, se re-~ 

fleja también sobre. la nueva pedagogía •. Como los fenómenos

Y problemas dél mundó ·t.ienen tainbién ún· carácter .global/ r~

qu i eren para su comprensión. un enfoque interdisciplinario. 

. . ' 
' . 

Aprende.r a ap,render, implica ap_render a. realizarse exi-

giendo paut~s pedagbgí,cas~ más flexib,l'es; más'di.tiámiciis;más ,. .. . . ·,~: . 

. abiertas con rela~ión ~l m.urido .Y ef.medfo -iÚnbie~te: · Es:cue~ 
tión dé despertar en el alumno la motivaci6n, la. cúriosfdad, 

el interés ibdivi~ual. ~e le debe conducir a toma~· su dest~ 
no de interés ind~vidual de edúcando, eri ~u~ propias manos. 

•, '• ' .. , .. ' ., •. . ~ . . 

Esto significa que la educa~ión,'def {ndividuo no se limita a 
. . ' 

la adquisféió~ pasiva y exógena de actiVidades entabladas y 
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dirigidas por el maestro. Sino que también depende del indi 

viduo que debe asumir la responsabilidad de orientarse a sf~ 

mismo. En otros tér~inos ••. " en la perspectiva de la educa

ción permanente, esto implica dotar al ser humano de los dii 

tintos elementos de su método que esté a su servicio a lo 

largo de toda su vida intelectual y cultural" ( Castrejon 

Diez 1980, P 35.) 

b) Orienta~i5n. La pedagogfa selectiva supone una info~ 

maéi6n sobre aquéllo que existe en torno al individuo y - -· 

, acerca de su ~apacidad en relación a éstos contextos. 

·El papel.de orientación consiste _en preparar· al indi~i-~ 

duo a superar la angustia que puede provocar el cambio. 

Ayudarlo a determinar el nivel en que se encuentra, a 11 

~~rarse de las presiones externas para escoger su sitio y, su 

llnea de a~ci5n con plena libertad y conocimiento, ásf como -

para ejercer con holgura la posibilidad de seleccionar. 

c) Autoevaluación. A nivel de alumno es absolutamente -

necesario renovar en forma radical los procedimientos de eva

luación. El primer objetivo de esta, no debe seguir siendo -



39.-

el de seleccionar, causar, repeticiones y fracasos extremad~ 

ment~ costosos para la comunidad, sino el de orientar, hacer 

progresar, ayudar. La Evaluación debe convertirse en una -

función formativa y para ello deberá convertirse en una fun

ción flexible y sobre todo conbinarse con la autoevaluación. 

El alumno deberá entonces poder participar en su propia - -

orientación. La evaluación deberá estar unida a un sistema

de unidades capitalizables en logros objetivos. 

Conviene insistir que el modelo que propone la educa- -

ción permanente para la ·transformación del sistema· de educa

ción y para que los recursos de los organismos escolares y -

extraescolares se .hagan accesibles ~ la gente durante toda -

su vida, exige una intensa participación de las comunidades

l~cales. Ahora bien, tal participacióri quedará más facilmeft 

te astgurada si se concede a dichas comunidades grandes res

porisabil idades e importantes poderes de decisión, en lugar -

. de asignarles a los administradores de la burocracia centr~. 

Asf las decisiones a nivel general las tomará el centro, pe

ro el control local de .los ponmenores prácticos de la educa

ció~. 
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I.5 ASPECTOS SOCIALES. 

Hablar de educación permanente, es considerar cuestio-

nes políticas, sociales y culturales, que se trata, ni más -

ni menos de que la totalidad de la comunidad se convierta en 

educadora. 

La educación está sometida a la sociedad y concurre a -

sus fines especialmente al desarrollo de sus fuerzas produc

tivas, atendiendo a la renovación de los recursos humanos de 

~orma más general, reacciona necesariamente, aunque sólo sea 

por el conocimiento que .de ello .proporciona a las condicio-

nes ambientales a las. que se halla sometida. Por eso mismo; 

contribuye a engendrar las condiciones objetivas de su pro-

pia transformación de su propio progreso. Hay que conside-

rar que existe en efecto una correlación estrecha entre el -

ambiente socioecon6mico y las estructuras y las forma~ de a~ 

ción de la educación y también hay que tomar en cuenta que -

la educación contribuye funcionalmente al movimiento de la -

historia. 

La correlación entre las ·contradicciones de los siste-

mas socialei y la importancia RELATIVA de los s~temas educa-
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tivos, es un hecho evidente. " .•. Aún sin negar la influen-

cia catalizadora del hecho educativo sobre el 6rden social y 

productor, consideramos irreal la afirmaci6n que sostiene -

que, modificando la educaci6n de los hombres, podrémos alte

rar sustancialmente sus instituciones y sus relaciones so-

ciales. la socialidad produce educación y no al revés. No

se trata de implantar la educaci6n y modificar así la colec

tividad humana, sino que es cuestión de buscar, investigar,

inv.entar e imponer nuevas estructuras econ6micas pol fticas y 

sociales, para que pueda nace~ simultáneamente la Educaci6n

permanente ..• " ( Maheu 1973 P 131 ). existen lazos. estrecho~ 

eritre los grandes objetivos que se fijan las sociedades y -~ 

las finalidades asignadas a la educaci6n, he ahf que " ..•• La 

campaQa a fayor de la Educaci6n Permanente, puede tener se-

r.ios problemas si no cuenta con el apoyo y respaldo de la -

opini6~ pública y se despoja de medios y recursos para reall 

zar en el pliino supremo de la pÓlftica ... ''.{ Richmond 1975, 

ppl31-134·). 

De acuerdo con la definf¿f6n de la Organizact6n para la 

Cooperación .. y el Desar~ollo E~on6micos, la innovación es "el 

esfuerzo deliber~dri para mejorar una ·práctica; co~ relac~6n~ 
' . ' . 

· b · ··1 d d " ·(Hummal 1976,. P. JS ) a ciertos o Jet vos esea os .... 
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siempre un acto creador que busca un porvenir mejor con rel~ 

ción a un presente, implica una visión del futuro, la visión 

de un hombre nuevo en un ambiente modificado, e igualmente -

un proyecto de sociedad. En cada innovación se trata enton

ces de un tipo de nueva orientación del programa educativo, 

es decir, que la innovación verd~dera, presupone siempre el

planteamiento de nuevos objetivos emanados de una investiga

ción prospectiva. 

En cada innovación, la finalidad misma de la educación

está en juego. La irinovación no es un bien en sf misma. No 

es verdaderamente Qtil, ~ino en la medida en que c~nstituye

un motor de progreso; la innovación po~ la innovación; la -

innovación irreflexible y apresurada, por el contrario, no -

puede mis que obstaculizar los procesos educativos .. Por lo 

tanto, la innovación debe descansar sobre las investigacio-

nes y experiencias serias. La información sobre las investf 

gaciones y experiencias, especialmente sobre los resultados

de anteriores trabajos pueden acortar el camino de las i·nve~ 

tigaciones apropiadas. No obst~hte, las innov~ciones son ra 

ramente transferibles. 

Cada innovación debe vencer obstáculos. Con justicia,~ 

se reprocha a los sistemas educativos su falta de flexibili-
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dad. Tiene la inercia de las grandes administraciones y no

se adapta a los cambios, sino con mucha dificultad. Pero -

los obstáculos que se levantan contra las innovaciones, no -

son exclusivamente internos. Al lado de los administradores 

y sobre todo de los maestros, cuya condici6n y función y la 

rutina casi siempre se ponen en tela de juicio ante una inn~ 

vación, se encuentran principalmente las agrupaciones polí

ticas que se oponen al cambio; porque cada nueva orientación 

educativa tiene un sentido político. 

Un sistema educativo bastante centralizado, se opone -

más a las innovaciones que un sistema descentralizado. La -

innovación es el medio de tanteo, según el cual una sociedad 

marcha hacia el futuro. Ella alimenta y orienta de esa man~ 

ra al pensamiento prospectivo. El fracaso o el éxito no de

penden solamente de las cualidades intrfnsecas de la innova

ción, sino también, de su adaptación a la realidad social 

del momento. Una relación estrecha con el medio lo~al es 

por lo tanto necesaria. Los regfmenes descentralizados favQ 

recen dicha relación.expresa. 

Una reforma educativa, no p~ede alcanzar su finalidad, 

sino está de acuerdo con la política del pafs. Asf al poner 
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en práctica una innovación, es por lo tanto necesario tener

conciehcia de que ~sta jamás podrá considerarse como una ac

ción aislada. O fracasará o tendrá consecuencias sobre el -

conjunto del sistema y desencadenará otras innovaciones. 

El proceso innovador es especialmente complejo, ya que

se despli2ga a varios niveles. Una reforma a la enseñanza -

generalmente la decide una autoridad polftica, y en muchos -

casos, un organismo central, pero no se convierte en reali-

dad; sino en el salón de clase. La puesta en práctica de la 

innovación en la educación está ligada con toda la problema

tica de la descentralización o centralización del poder poli 

ti c o . ( Par ky n l 9 7 O , P P 1 3 7 - 1 4 1 ) . 

Pero hay que tener en cuenta algo" .. ; la educación es

a la vez un mundo en si y ~n reflejo del mundo. Esta someti 

da a la sociedad y concurre a sus fines especialmente al de

sarrollo de sus fuerzas productivas, atendiendo a la renova

ción de los recursos humanos; de forma más general reacciona 

ne e es aria rn ente, a'u n que sol o se a por e 1 e o no e i miento que de -

ello proporciona .•• " ( Faure 1973, P ,114 ). 

El grave problema al que s~ enfrenta la Educación Perma~ 
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nente es el inmovilismo de los Sistemas educativos escolari-

zados " de hecho una de sus funciones esencial e& de la 

función de repetición: repetir a cada generación el saber 

que la generación presedente poseía ya de sus antepasados. 

Por lo tanto están dentro del orden de las cosas el que una

de las tareas de los sistemas educativos escolares sea ( o -

al menos haya sido hasta ahora ) el trasmitir los valores 

del pasado ~sta es la razón de que tiendan por naturaleza a~ 

constituirse en sistema cerrado en el tiempo y en el espacio 

.•. Bajo este angulo y sin dar al termino un sentido peyoratj_ 

· vo la educación es conservadora por naturaleza ... " (faure 

1973, P. 116 ) y es por eso que el mayor esfuerzo y obstacu

lo a la cual ·1a Educación permanente se enfrentarla sera en

el sistem~ escolarizado pues la educatión de adulto esta or

ganizado de tal forma que aün no se hace muy rígido, mien- -

tras.tanto el escolarizado al encontrarse encerrado en sí --

mismo no estarla dispuesto a ceder sus funcione~ educativas

ª otras instancias· no formales, o a compartirlo por lo menos 

como lo propugna la Educación Permanente. {Hummel 1976, p. - · 

35 } • 

u ••• La correlación entre las cpntradicciones de los si! 

temas sociales y la impotencia de los· sistemas educativos es 
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un hecho evidente. Existen lazos estrechos entre los grandes 

obejtivos que se ~ijan las sociedades y las finalidades asig

nadas a la educación •.. De aqui estas dos conclusiones: 

- Hoy más que ayer, toda reforma debe basarse sobre los

objetivos del desarrollo, tanto social como económico. 

- El desarrollo de la sociedad no se puede concebir en -

absoluto sin renovar la educación. Y esto en todas 

las sociedades, cualquiera que sea el tipo, la doctri

na que profese y la forma de enfocar su destino~ .. " 

( Faure 1973, P. 121 ) 
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II. 1 GENERALIDADES 

Como hemos tratado de demostrar, la Educación Permanen~ 

te, es una de las soluciones ultimamente tomadas más en cuen 

ta, pues pretende sacar del aislamiento a los sistemas esco

lares regulares, pretende ademas llevar la educaci6n a todos 

los ámbitos de la sociedad, no importando la edad, el lugar

Y el tiempo; y trata de que haya una comunicación estrecha -

entre sistemas escolarizados y los extraescolari.zados, tráta 

de mantener una relación más ajustada entre los sistemas es

colares y los sistemas productivos, economicamente hablando. 

En este capitulo se retomaran los conceptos generales de la 

Educación Permanente pero desde el punto de vista de una in~ 

titución de nivel superior, es decir a la Universidad Abier

ta. No se pretende deftnitivamente h~cer un análisi~ de los 

sistemas abiertos en general, sino más bien, demostrar que -

el Sistema actual de Universidad Abierta que se instituyó en 

la Universidad Nacional Autónoma de México, necesita trans-

formaciones radicales, y que el Sistema de Universidad Abie~ 

ta ( S.U.A. ) puede realmente ser una alternativa a los sis

temas regulares de Universidad, en México siempre y cuando -

se tome como marco de referencia para su reforma los plante! 

mientos de la Educación Permanente. 
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Así, en este capítulo, se plantean los problemas que la 

Universidad (entendida como institución en forma general ), 

en México, tenía en el tiempo en que surgió el Sistema de 

Universidad Auierta, ya qué respondió este surgimiento, pos

teriormente se hace una descripción de como funciona el Sis

tema de Universidad Abierta (S.U.A.), y como trata de repla~ 

tear los principios de la Educación Permanente a una Nueva -

Universid~p Abierta. 

LI.2 CRISIS UNIVERSITARIA. 

» ••• Las dificultades en que se ehcuentra la Uni~ersidad 

contemporlnea para ofrecer a sus estudiantes, una orienta7 -

ción vital, a tono con los tiempos actuales, constituye en -

su expresión mis defictente, una grave crisis de la educa- -

ción escolarizada superior, en el contexto de la peda~ogía -

tradicional .•. " (Medina .Echeverria 1973, P 193 ). 

Pero esta crisis, a la que se enfrentan las Universida

des .actuales se presenta bajo múltiples aspectos, que permi

ten caracterizarla de la siguiente manera: 

a) Crisis Coyuntural. 



b) Crisfs Poljtica. 

c) Crisis Estructural 

d) Crisis Intelectual. 

e} Crisis Ideológica. 
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A) Crisis Coyuntural: Es en el sentido de que, se deri

va, en gran medida del impacto de las fuerzas transformado~

ras, que est&n afectando a todas las Universidades del mundo 

como un efecto de la transición de una civilización de base

industrial a una civilización más vertiginosamente industri~ 

lizada y computarizada. En esta etapa de transición y tecnQ 

logfá, la revol~ción termon~clear. cuya capacidad de transf1 

guración de la vida humana parece ser infinitamente mayor. -

como lo estamos viviend6. En las universidades de las naciQ 

nes ~vanzadas, esta crisis asume la forma de traumas, prove

nientes de la conscripción de sus investigaciones y laboratQ 

rios para las tareas de la guerra fría y caliente que preva

lecen en el mundo. En las naciones económicamente o indus--

trialmente atrasádas, vias de desarrollo, los sfntomas de e1 
~ 

ta crisis coyuntural sobresalen como el desafiar a sus uni--

versidades que fracasaron en absorber, aplicar y difundir el 

saber humano, alcanzado en las Oltimas décadas, a re~lizar -

la tarea de autosuperar sus .. deficiencias para dominar un co-
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nocimiento nuevo que se extienda cada vez más, o en su defe~ 

to, ver el aumento progresivo sin inmutarse historicamente,

con relación a las naciones avanzadas sucede como los paises 

altamente industrializados. 

B) Crisis Política: Pero una vez que las universidade~ 

estando insertas en estructuras sociales conflictivas, se 

ven sujetas a expectativas de sectores que las desean conser 

vaderas y disciplinadas, y de grupos que, aspiran a verlas -

renovadas y hasta revolucionarias. De tal forma que, esta -

crisis.e~ países en Yías de desarrollo, y por su misma situ! 

ción privilegiada cada vez estln mis descontentas consigo 

mismas j esta actitud, de rebeldia juvenil, causa trauma in~ 

~itable en los clnones del orden establecido. 

C) Crisis Estructural: Se dá, porque los problemas que 

se colocan de cara a la universidad, ya no pueden ser resue! 

tos con el cuadro institucional vigente, sino que exigen re

formas prodfu~das' que le permitan ensanchar sus matrfculas,

de acuerdo con las aspiraciones de Educación Super~or de la

población Mexicana y al mismo tiempo elevar sus niveles de -

enseftanza y de investigación. Así las estructuras vigentes, 

no son cristaljzaciones de.modelos ideales, libremente. eleg! 
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dos~ sino solamente residuos históricos que operan como obs

t&culos para su transformación ( Riveira 1982, P. 31 ). 

" ... Mucho se ha criticado algunos aspectos de la unive~ 

sidad latinoamericana tradicional, como la que predominó en

la mayoría de nuestros países, hasta hace 30 años: su eliti~ 

mo, su estilo aristocrático y patricial -derivado de la con

cepción de la cátedri como un alto honor y una férrea pro-

piedad-, su pedagogía informativa y formalista, su ritualis

mo, su burocracia, su feudalismo académico y sobre todo, la 

ignorancia·de los problem~s fundamentales para el progreso y 

la independencia de nuestros pueblos •.. " (Perez, Corea, 1981 

pp. 15-16 ). 

Por eso las nuevas generaci6nes, in~atisfecha~ con los

mo de 1 os de un i ver si dad preva 1 e c i en tes , han cu es ti o nado i n c l.!! 

si~e. las estructuras internas del gobierno un~versitario, -

basadas en la autoridad intelectual. Así, el poder estudia~ 

til, presenta desde los conflictos de la Universidad Medie-

val, entró a una nueva etapa de conciencia y expresión que -

se manifestó a.1 final de los sesentas y al principio de los

setentas. ( Castrejon Diez 1982, pp 250-254) 
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d,e) Crisis Intelectuales e Ideol6gicas. Los primeros

estímulos por el desafío de estudiar mejor la propia univer

sidad, fueron a fin de conocer, precisamente, las condicio~

nes a que ella está sujeta y ~laro los requisitos de su - -

transformaci6n. Los últimos, porque los propios universita

rios se subdividen con respecto al carácter y al sentido de

Astas transformaciones, y una vez que ellas pueden contri- -

buir, tanto como para que, la universidad se constituya en -

un sujeto activo de cambio de la sociedad. (Ribeiro 1980, p. 

32 ). 

Como resultadd de esto, se ha erosionado sensiblemente

el tradicional seniido de la llamada comunidad universitariL 

Se han hecho más marcadai las diferencias 'de clase entre los 

estudiantes y profesores. A. trav&s de unos o de otros, o de 

ambos, se han radicalizado ideológicamente las interpretaciQ 

nes universitarias. Pero algo ·es muy claro y es que, " ..• la 

universidad no pued~ ni debe permanecer indiferente a los 

grandes problemas del muncfo que le rodean, ni a las importan.. 

tes transformaciones que se operan en la sociedad, en suco

munidad, es por esto que existe la crisis en la universidad, 

producto de su larga permanencia dentro de sus funciones tr~ 

dicionales como institucion de aprendizaje ... " (Medina 1979, 
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p. 192 )'" ... no fué pues, artificial que la bandera enar

bolada por quienes cuestionaron el papel de la universidad, 

entre 1966-1968, fuese el muro que divide desde entonces la 

realidad social de la realidad universitaria. Este muro in 

tangible, ha constituido por sfempre el tema central de la

protesta, de la impugnación estudiantil. Pero si tuviera-

mas que indicar el momento, en el cuál se percibe abierta-

mente el principio de la cirsis de la universidad, no se d~ 

darla en sefialar el afio de 1966, y con una exp1osi6n signi

ficativa en 1968, cuando desd·e Berkely hasta Parfs, la uni .. 

versfd·ad· contemporá!lea se convul ctonó. La crisis universi;.. 

taria parece encontrar su ortgen en dos factores fundáment~ 

les: 

A. En la confront~~ión con la autoridad que represenp 

ta el Estado y 1a universidad; el s'\rnbolo y la con 

centración de la autoridad; en.todos los niveles. 

B. La tn~decuación de la universidad, en tanto es una 

i·nsti'tución social, a la cada vez más compleja y-: 

cambiante realidad, dentro de la cual está enmare~ 

d-a •.. ( Castreji:in.Pi_ez 1982, p, 252·),. 
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En México como parte de Latinoamerica precisamente los 

centros de educaci6n superior, no-solo presentan un desaju~ 

te con su realidad y momento social, sino que vienen opera.ri_ 

do fuera de las leyes económicas. La Universidad Mexicana, 

est5 fabricarldo un producto que no se vende pero lo produce 

a un costo por el cual no se paga. es decir se ajusta a t~ 

do aquello que es socialmente nuevo, que incide sobre el 

hombre común. Pero que, para 11egar a la realidad, a la dj_ 

mensfón exacta del arihelo del mismo él aprovecha, sin lugar 

a dudas las modalidades de super{l.ción·a partir del Estado;-

med·tante esta aseveración nos estalJl.OS refiriendo a las uni

versidades sostenidas por el estado. ( Castrejon Diez 1982 

p. 257 ) ·Esto es· una real i.d"acl potencial de la crisis uni-

versitarta. A.sf' en México la frase de " La Universidad se 

encuentra en ~rtsts " alcanzó popul~rtdad a partir de 1968, 

con el rnovimi"ento estud:i.antil, er. .el cual coparticipó y en .. 

cual la. rebeld:ta est1,.1<l·i.antil se convtrt1ó en testimonio 

irrevoc~ble del fNcaso de la.s i.nsti'tuciories formal es a ni-. 

vel supert,rr, ta.mbt~fl <;i·esrntttflc;o 1a c~tedrá~ despertó una ... 

conciencia. partt:ci.pa:t.il(a s\n preced:erite en la.s masas estú~.

di~httles ~un renovad9 lriteres por los problemas naciona-

les, provo~6 espoot§neamente cuesttopamientos sobre la fun~ 

ci_ón soci.al d·e 1a universidad misma:. 



Hoy en dfa, lo que está en crisis, es precisamente esa 

función de asignadora de recursos humanos calificados que -

tenfa que cumplir la universidad. Esto no forma ya, sino -

una fuerza de trabajo, cuya profesionalidad se devalaa cada. 

vez más en el marco de los actuales patrones de ocupaciones 

del capitalismo dependiente. Se trata de la crisis de la -

imá~en socialm~nte proporcional que tenla la ensefianza, la

cual ~efa a cada uno de 1os niveles de la educaci6n, como -

escalones d-e sucestvo ascenso social { Guevara Niebla 1981, 

pp. s3.:.a4 

A parti:r d:el ·a.fío <te 1961, d:tver·sos organismos munct.ia~~ 
. . 

les ~d.'i;ca,d.'os a p11omover ~OIJl.Qgenetzar. la ed·ucación en el 

mund:q e1"1"t;e110_, empezar-ón a mostrar gran tnqutetuct por las m"ª-

. ni"fi.esta.s d·efi.ctencias (!:e la EH;!:1.4ca.ci6n superior en a1gu'nos~ 

paises d:esarrio.llad:Qs y sobre todo, en pál'ses en vías de de

sariollo. La escasez de recursos y la tntercia de los sis~ 

tema.s ed:ucatf'vos. co11.dici o na dos a sociedades dispares. pusi~ 

ron e.n evtd'e.ncia el carácter. elftista de las uni\iersidades

como cúspide ct"e la educaci6n occidental, Actualmente Méxi

co atrawieza por una crtsis tntegrll en su si~tema escolar

un tvers itarto. 
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Esta crisis, en sus fundamentos, no es una simple cri

sis de ensefianza, sino una crisis que concierne a la sacie-

dad en su conjunto y a la economía. Los objetivos académi

cos ortodoxos. plantean la necesidad de aprendizaje en. la -

juventud para hacer de ella mejores ciudadanos; preparándo

los para enfrentar un futuro brillante y satisfacer las ne

cesidactes cuantitativas de la demanda social que plantea la 

expansión demogriffca. Pue~to que la crisis de la. ense~an

za es sint6matica de una crisis 1)1.ás profunda que, experime.!)_ 

ta la socied·act industrial 1no<terpa, por eso es importante -

que los críticos d:e los shtemas escolares 11 eviten" solu

cionar esto superffGial y demograftcamente, 

Sin. embargo, en la re.a.1'\da.ct de _los hechos, es ev,idente 

que este sistema de en~eftanza superior, en muchos casos re

sulta tnsatfsfactorio, en lo que se refiere a la necesidadp 

de los estu<ltantes, de re~ftrmarse en la soctedad masivamen 

te, i.lnpulsand'<! h i.nctepenctencta i.ntelectual y tecnol6gica -

d'e sus nespectt~'as socted·a(f:és \ Y. 1 ograncto objettvos pedag6-

gtcos de altos· po~centajes y fuerte re11dimiento. 

Pri.l' i;p H. Coombs seña.la que Ufla pob1 ación que, d·e 

pront<> comtenza. a instruirse. más; muy pr_o~to n_ecesi.tará a " 



57.-

corto plazo mayor instrucción. Por lo tanto, la demanda S.Q. 

cial de educación crece inexorablemente, al margen de 1o 

que puede estar sucediendo con la economfa y c6n los recur

sos puestos al alcance.de la educaci6n, sin que este fenóme 

no sea exclusivo de los pafses en vfas de desarrollo¡ ya -

que también varias naciones de Europa Occidental y Norteam! 

rica han enfrentado graves problemas en la enseñanza media

superior, sobre todo en la época de la postguerra. 

Sfn embargo, el hecho de que tada vez mayores contin-

gentes d'e jóvenes compitan por lograr ni.Veles superiores de 

educación y ~ue grandes porcenti\jes de estos sectores de la 

población no cuenta.o co~ 1Qs recursos r.ntnt111os para propor- .. 

ci.onarse upa tnst'rucción i\ctecuacta, compl"Qmete seriament.e a 

los Estad.'Qs que s·on ccrnsctentes de la necesidad de satisfa,.. 

cer. es·ta d-eman<;l-a. paril. lograr objetivos primordiales de ava.!!_ 

ce soci.al y económico. ( Coom.bs 1982 pp 29-35 ) 

Ast, en· ~Jxtco a me~tados de los sesentas la demanda -

soci:al de ed·ucacitSn comienza a adquirir dimensiones explosj_ 

vas. Se comi~nza :a contemplar el proceso de crecimiento -· 

universitario como un peligro para la estabili.dad de la uni 

versidad" 
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Se comienza a hablar, de masificación de la universi--

dad refiriendose con este término a una universidad, que -

habfa crecido mis como resultado de la presión social de d! 

terminados grupos para ingresar a ella, que como resultado 

de las demandas objetivag del desarrollo económico del país. 

Así la crtsis üniversitaria se entender& como " ... aquella -

situaci6n en donde la untversidad y la sociedad divergeri y 

cada una de ellas ttene un desa.l"rollo diverso,.," (Ribeiro-

1982, p. 63 

A.lgunos d!e. lo.s e1ementos que ca,racteri:zan a la llamada 

crtsts untve~sftarta se po~rta ~~nctonar: 

A.;... 6a..ja ca.ltd'a.d. d'e la. enseña,11za. 1 como consecuencia de 

lt:~•~iftca.ciG~: falt1 de prQfes~r~s adecuados en 
' ' 

ca.nttctatt y· c.a1i:dad: para hacer frente a la expan~ -

st6n d·e la matricula; insufi.ciencia de las instala 

cfones ffstcas¡ fa,1ta de disponibilidad de mate~ -

ri'al dtd.'ác:ti.co necesario' 111etodos didacticos tradi 

ctona1es que se fi,ncan en una docenda tradicional 

de ti.Po mil.gi.str.al. 

B,.- PQ~a extensi.ón de 1a cultur.a y pol:!re investigación 
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cientifica po~ tener la universidad un carácter in 

mfnentemente profesionalista. 

C.- Eficiencia terminal baja, dados los altos niveles

de deserc i6n. 

O.- Predominio de las carreras tradicionales, como con 

secuencia del prestigio social de determinados es

tudios: derecho. medicina, administraci6n, ingeni~ 

ria, etc. 

E .• - Estructura universtta.riél tractictona.1 que no respon 

ele a la.S: n.úeva,s e.xi.genc;ta.s que. 1a socieda~ 1e plan 

t.ea •. 

· f·.~ f'a.lta. d-e a'{lti.cu.laci.ó.n. entre lii.s uni.verstctades, du .. · 

p.l tci:d-a.d~ d~ funci.ones· y acci.ones, 

G.- Servici:o SQ.ci.al poco e.fi,ci:ente e irreleHnte para 

e 1 Pil.ts .• 

H. - Admini'stra.ci.ón uni.vers.itari.a poco eficiente y de ~ 

ttpo tra~tcional. 
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l.- Carenera de planeact6n untversitarta que resuelva

estos problemas. 

J.- Crecfmt~~to anarqutcb de 1~ universidad, las cua-~ 

les ~an criectdo como respu~sta a 1as demandas so-

~ta1~s stn enfocar su trabajo al tipo de profesio

naltstas que requiere e1 pafs, 

K.- Di.'svtnculac;i~n de l(I. un.iversidad del desarrollo -

eco·n6-mtco ctel pafs a1 no responder a los requéri-

nttentos ~e, ~war(l.tO producttvo en materia de recu.r. 

sos. hum.anos ca.1 tftca.ctos de ·io ·cual se deriva un d~ 

se.qutl tbnto entfle e91"1esi.l(QS y mercado d'e trábajo . 

. ( Guzrriart, 19Z8, pp 203..,208) 

!\1 teneri conctertc;i:tt. d·e la c-rts is untversitaria, se ha

ce 11.e.c;esa11i:a un pro1ec;to Q:e u~fl(<Hstd:acl: quE! busque superar.

lo nama.d'o por COQl)lUS como DfSPARIDAO, ref'lriendose a la - ... 
~ . 

d·i:storictón. entre la untversida.d y su medio ambiente, hecho

que juega .como uno d·e los. factores principales en la gener_! 

ción de las crisis educattvas. esco.larizados. (Coombs 1978, 

pp 10-:12 ). 
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" ••• El crecimiento del desempleo instruido ha sido un

problema mucho mas inquietante en la mayor parte de los 

pa'ises en desarroflo, debido a que el mercado de empleo pa

ra los graduados y su consi.gutente movilidad laboral son m_!! 

cho mis estrechos, y por que las credenciales educativas e~ 

tan vtnculadas aOn mis intimamente a los niveles particula

res de trabajo y al estatus social. Es comprensible por lo 

tanto. que los gr~duados untversitartos s1n empleos esperen 

to~o el tiempo que puedan a que se presente un trabajo que

se ajuste a sus capa-cicta_des, a, menos que se vea~ obligados

por las ctrcunstanctas de 1a vtda, a solicitar alguna post

ctón dispontb1e, aunque infertor, al- comenz~r su carrera. 

Pe!'o cl:ad<> que .el recl.utamtento ct'e 9ra,duactos por parte del -

_sector priya·c;t:o es generialr:nente. r:n.u;- Hm.Ha.do y que los tnuiu~ 

bles- Pll es tos d-e tunc i:o o.a rt.qs y O:e profe sores de íl. 1 to n t ve 1, 

que hace años· sup,i:c.~ti~n. l~s. personas ca1i:ftcadas, estan sa 

tu11ad.'Qs, esta_ espera pued:e convertt.rse con· frecuencia en al 

go muy largo y frustra{lte;.," ( Coo¡nps 1982, p. 31 ) 

(\.s'i. a.1 tntcto d,e los años zo·., la UNAM se preparaba P.! 

ra la implant~ctón de una de l~s m~s profundas reformas en

su historia, y en tod·as las universi.d·actes del pats (México) 

y, era verctad·, la gravedad· de la crisi.s en que estaca iome_! 
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sa la Educaci6n Superior, hacia los cambios de fondo. 

Al constante atraso en los contenidos de la enseñanza, 

se agregan métodos educativos y estructurados organizativas 

anacrónicas e ineficientes. Entre los problemas destacan -

"LA MASIFICACION", ocasionando por la insuficiencia de ca

nales alternativos, para una demanda de educación que ya -

acusaba un impresionante crecimiento¡ "DETERIORO ACADEMICO" 

consecuencia de lo anterior y de un complejo de factores a 

los que no era ajena 1a penuria de recursos humanos y finan 

cieros, "INADECUACION", c~da vez m8s evidente de la forma-

ct6n propi~ta en los ntveles ~edto superior y superior, en

tre en os y paria con la. estruc;tur~ ecori6mi.ca y. "PROTESTA -

E:STUlHA.N.Til", .airad.a., que aunqve SU.rgi,o·a d:e. los movimientos 

antertores a. la. ct-éca.d·a. cte los setent¡¡,s, no dejaba de mant.:

festal" su incorifo.rmtd:ad. soctal, ( f\naya Oiaz 1981, p, 14 ) 

· ~ esto podemos anadir carencias en 1a objetividad aca

d·ém.tca y d:ef'tci.enc;i.as en la orientactón económica del cono

ci.mtento general d-e la pobhct~n. d·efoqnando las funciones

aéactémicas y profesi.onáles. y fa,voreciendo lineamientos de 

prlctica divergente ~e las necesidades reales de un pa1s, -

para mejor.an su socied.1a.d1 e increl)1e!\til-r los niveles (te vida-
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de su población. 

Dicho esto, observamos que si bien, en nuestros días -

la élite intelectual más o menos amplia conforma un núcleo

universitario definido, que ocupa una función específica de 

cultivo de los conocimientos y avances logrados por una so

ciedad, convirtiéndose así en celoso guardian de dado teso

ro cultural; también es cie,rto que los sistemas econ6rnicos

han cambtacto mucho en el c.urso de este stg1o, dando como r~ 

su.1 tad"O que 1 a mano d:e ob.ra 110 capacitada, tenga cada vez -

menos lugar en ~l aparato econdmtco¡ y en muchos casos, in-. ' ' 

el uso, quec:l.'ii tl'ta lmen.te ll\a.l'gtnac:l:a, 

PQ~ lq con~tguie~te la tecn.ologta moderna, no concibe

nt sigutera a un strn~le campesino u obrero, sin una capaci

tación mtntma,·~ue le permtta d~senvolverse adecuadamente -

en cualquier planta o cultivo moderno. 

Tomando en cuenta lo anterior, observamos que, a pesar 

de que el carácter de economfa mixta que c~racteriz~ a Méx! 

co; y a pesar del marcado int~rés que nuestra sotiedad ha -

puesto en el d·esarrollo de la edur.:aci6n soci¡¡lizada y masi

va; no hemos logrado escapar totalment~~ ni stguier~ par-_-
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cialmente a la disyuntiva que plantea la crisis mundial de-

la educación superior. La cuestión inmediata, sin embargo, 

~o es preguntar lo que se ha realizado o no se ha realizado 

en materia de educación, sino, lo que se aprendió con las -

experiencias del pasado y que ahora puede utilizarse,. ade-

cuad~mente, en la tarea de moldear un futuro mejor. 

El movimiento estudiantil popular fue la manifestación 

m§s evtdente de la crisis económica, polftica y social del

pais; representó. la. ruptura. del modelo de desarrollo estab_i . . . 

li,zadol"' seguido en .el país a. partir de 1940. Este modelo -

se caractertzó fundamentah1ente por un crecimi.ento económi

co -celerado que descuido ~1 asp~cto de dfstribuaión del i~ 

greso con sus consabidos ~fectos; p6breza, mar9inación so~

cial c11ectente, ac\ún.ulactón en pocas m<1nos, (Mendoza Rojas 

1981 p, 10 ) Pero a. me~tados de los sese~ta comienza a ge! 

~a.rse una ~rtsts expltc-b.le por diversos elementos, El es

tado habta cump1t~o un plpql deGtstvo en ql proceso de desa 

rr-ollq, Q'MJ.~· uo apoyo t11re.strtcto al proceso de industria':" 

.1 i:-Z.ac tti!h me.<:f.ltil.nte .el otor9a.mi.ento Q,e subsidios para 1 a re_! 

li.za.c:Hh1. d-e i.nversiones p~b.li:cas que p1frmtti.ó el establecí~ 

mi.entQ d'e i.nd·ustr1~as - sui.ni.nistro de electri.cidad, agua, cª

mi'no, etc, - ·ast .el estad:o substdHi .el desarrollo de la in.-
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dustria; pero a mediados de los sesenta comienza a presen--

tarse un obstaculo a este proceso de desarrollo, la agricu! 

tura falla, como consecuencia del abandono en que se tenía

al ~ampo. dando como resultado la baja producción de alime~ 

tos, así las divisas. que hasta entonces se habfa destinado 

a la industria se tuvieron que utilizar para la importación 

de alimentos. 

Otro elemento de la crisis fu~ el tipo de industriali

zación pues 1• tndustrta se habla desarrollado fundamental 

en s·u Nrna d·e btenes qe consumo rluracteros - aparato electr.Q_ 

Q'Qmesti:cos' automóvil es' etc - ' teni.endo que importar 1 a mE_ 

qui~arta necesaria que ~1 pa~s no producia, la cual repercQ 

ti6 en un mayor deftctt en 1~ ba1anza comerctal. 

Aunado a lo antertQr, se presenta la crisis económtca

d~ los patses desarrollados, lle~ando al ~stado a la imposf 

bilidad, su apoyo al ~esarrollo industrial; se hizo necesa

rio hacer una serte de reformas al modelo de desarrollo sep 

guido por el pa'is, Se pa.s6 ctel mod.elo de desarrollo estabj_ 

lizad·ol'l al moctelo de des.a.rro1lo compartido. 

Da.nd:o tod·o lo aoteri.or una cr.i.sts poUtica que se evi 
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denció en 1968. Fue claró que el aparato de Contenci6n So

cia1 y político, dejó de funcionar con la eficacia que lo -

habla hecho d~sde entonce~. " ..• Capas medias de la pobla--

ción que tenian acces.o a las universidades, comenzaron a m~ 

nifestar descontento y un cierto alejamiento de la ideolo~

gia dominante, representada ;en el estado, 1 os medios de co

muntcactón el aparato escolar .• ,» (Mendoza Rojas 1981 p.12) 

Comenz~ron a crttic~rsa los mecanismos tradicionales -

d·e contr.Ql poli:ttco-:- irntre .e.l1os el universitario-" •.• los 

estud~i:a.ntes· ... se rebelaron c.orit:-a el sistema universitario 

crtttcari.<tole como au.tori.tario y ctesviniculador de las real_}. 

da~es aca~ªmtias de ése ~o~eíltQ.,,Deriunciaron al mismo tiem· 

po a las autortd~des_untveriltartas como servidores del po

der poltttco ••. "(Lannoy 1919 p 23 ) 10 que llevó •-una rup-· 
. ~~ 

tura ct·el equfl ibrto e{l.tre .. el ll.POYO otorgado po'r ei:' estado a 

dfsttntos grup~s so~iales; las demandas realizada~ por es-

tos y las posi.bi.l i.dades d·el propio estado para otorgar ben~ .. 
ficios ~e ttpo social y asi~tencia1, tres factore~ que du-~ 

1' 

rante 11·etnttcinco ap'QS el. estaclo ha~ta manejado O-e manera -

sumamente hábi.l para el control pol Hi:co y para el rnanteni

mi.ento d·e su légi.ti.mió~ad- üteolqgi_ca corno estado, emanado . ,-
d·el ... l)lovi.mi:ento revoluci.Qnario de 1910. De este modo, ante .. 
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demandas que en 1968 plantearon los estudiantes, el estado 

perdió el control pol'itico de la situaci6n y recurrió a la 

represión. También es evidente que a rafz de la citada 

crisis educativa surgieron numerosas tendencias, pugnas y

grupos, gravitando simultaneamente, en sus respectivos nu

cleos docentes, antagonizando y politizando el acaparamie~ 

to de conocimiento. Por todo esto, la alta burocracia po-

1 ftica tom6 medidas para elaborar planes y declaraciones 

dentro de estos ,sobr·e el asunto, hay 5 hechos que poseen 

particular importancia., porque deftnen la~ líneas blsicas -

de la futura acci6n estatal: la creaci6n de la Universidad

Pedagógi_ca Naci.onal (U,P.N.) la. aprobación de la primera -

E:tapa ~ d·el Plan Nac;ion.a.1 d·e Educaci;ón Superior, en asam~ -

blea d·e la As~cia . .c"lón d:e Uni,verstda.ctes e Institutos de Ens~ 

ftanza Supertor f AMUIES )¡ la cre~c1Gn del Colegí.o Nacton~l 

d-e Educa e i:6n PrQfes i:QM 1 T~c.n te.a ( CONJ\.lEP' ) y la recomen d.!!, 

ci.ón d'e n.Qnma.s paN las relactones laoora,les en la universi 

d-ad_,, ta.i:nbi:én. eo a.sam.l:llea. d;e ANVIES, 

gsto es solo evidencia que la crisis es un hecho, sfno 

que tambi~n es un motivo primordial de preocupaci6n oficial 

en M~xico. Si.n embargo, tod.C> este tipo de soluciones, si-

-~ilen pecando de conser~o~oras, ya .qqe cbnttnaan basadas enp ·· 
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los conceptos tradicionales de aula universitaria, lo que -

implica el crecimiento astron6mico de los presupuestos edu

cativos; y sacrifica la minuciosidad y exigencias académt-

cas, en función de l~ extensividad docente, cuantitativamen 

te concebida. 

Por otra parte, el Colegio de Ciencias y Humanidades -

(C.C.H.), el Sistema de Universidad Abierta (S,U.A.) La Uni 

verstdact Aut6noma Metropolitana (U.A.M.), el Colegio de Ba

chilleres ( C;O.B.A.C.H), ~as Escuelas Nacionales de Estu-

dtos Profestenales (E,N.E,P,) y el Sistema de Ense~anza - -

Abierto del 1·.P.N. son con otras,. las expresiones concretas 

ct·e un c¡¡m.l:>to ct·e m.ental t:oacl m.?s o menos acusacto por parte de 

los· nesp<H\sab1es ® la tovw. t,fe cJ:eci:siones en materia educa

ti.'t·a, Mte la crtsi.s que se ha.t>í.a present¡¡do así los ante-

rtores c;arnbtos: ( las i.nstituciones escolares ) , se presen-

ta~ como alternativas, 

lI.3 LA EDUCAClON ABIERTA 

II.3.1 SI:STE(-1.AS Af!If:RTOS 
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Abierta" se pudiera ubicar en la décad.a de los 60s. Varios· 

f~n6menos destacados surgen en el campo de la educaci6n en

los mismos años: cuestionamiento de la escolaridad y la ap.! 

rición de las universidades abiertas y el desarrollo de los 

conceptos de la Educact6n Permanente. (Las universidades -

abiertas basan sus fundamentos en 1a concepci6n de la Edu

cación Per~anente, aunque sea en forma te6rtca, aunque en -

la pr~ctica, se alejan mucho como en .el caso de la Univers! 

dad Abi.erta en Mé~tco ) (Ctrtglt¡¡no 1983 p. 7 ) 

El cuesttonamtento de la ~scolar1dad, ha tenido serios 

representantes como Illlch. Reimer, que pueden ~erse por el 

pensamtento de Pa~l Goodman.· 

Al mismo tiempo de. las crtticas sertas hechas a la es

c~ela, aparecen tos ensayos mGltiples que buscan evadir el

estrecho marco de lo escolar. Resulta significativo frente 

al escolar " .•• su creciente consol idaci6n subraya decidid,! 

mente la presencia de un nuevo camino que se experimenta, -

se concreta y d·emuestra funcionar,., El i!1tento de la Open 

Universtty, riepries.e11ta a nivel mundi.al 1 un esfuerzo por de

mostrar. la factibil id·ad c;l•el si.stema ¡'l,bi.erto .. , si el anun- .. 

cfo es factible, la denuncia ~uedará justificada, y .la ese~ 

lartdad, en tanto como modalidad Onica de educación, con~

sus ~otas de recihto y presenciali~~d de la relacf6n educa-
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tiva, encuentra en su camino dos ideas alternativas: La Ed~ 

cación Abierta y la Educación a Dfstancia ... " (Cirigliano -

l 981 p. 8 ) 

Asf la preocupación por la Educación Abierta, confluye 

con el esfuerz6 por superar la copstricción limitante del -

aprendizaje escolar (finalidad de la Educación Permanente) 

que corre el rtesgo de seguir siendo ~n modo excluyente de 

desconoced~r de otras fqrmas de aprendizajes a los cuales, 

al poco ttempo esta.n (f'esvalortz.ados, No se puede decir que 

1 a Ed·uc.act6n: Abter.ta sea a.l go rwevo en su naturaleza o en -

su 1)1Qd.'Q de tiealtzact6n, aunque por hílber· surgido despu~s ,..

d>el acentuado desarrollo de la escolaridad.forzosamente se

rl percibido como algo inusual e incluso revolucionario; 

(Cirig1iano 1981, p. 8) 

Y adn cuando los propósitos del sistema y del suprasi~ 

tema han sido identificados ya, se puede ·proceder a selec-

ctonar l~s necesidades q~e se atenderán con la curriculum. 

La consecuci.ón d·e peste,. es el .objetivo de la educación, 

una vez jerarquizadas las necesi.dades seleccionadas. 

Cuai~utera que sea la fqrma de organización adoptada -
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para el plan de estudios, en este finalmente pueden distin-

guirse partes o componentes a los que denominaos ".cursos" 

independientemente de que sean materias aisladas, m6dulos -
~ 

pareas, etcétera. Por lo tanto, es necesario elaborar car-

tas descriptivas que son documentos en los que se describe

minuctosamente, lo que deberln aprender los educandos en ca 

da curso, asf como los procedimientos y medios que püeden -

emplearse para lograrlo y para evaluar los resultados, cosa 

que ademls el alumho deberá conocer, para programar y orde

nar su tiempo y alcan¿es académicos. 

La característica esencial d'e cualquier proceso de - -

aprendt:zaje que se qui.era denominar como ".Educación Abier

ta ", es que ya no importa el mod.o de como se adquiri6 el .. 

saber. Todos lcis caminos para aprender pueden ser válidos~ 

(42). A.d·iferencia <te la, mod:ali:d:ad escolar en la q1.1e solo -

es vllido el saber adquirido dentro de los muros de la es-

cuela, fa educación abierta, acepta que diversos y mu¿hos -

modos y vfas para aprender y que éstos caminos tiene d~r~-

cho a ser reconocidos como alternativas. Es por ello que, 

la Educa2i6n Abierta propugna porque la acreditaci6n o reco 

nacimiento ~( campe~encia. Y saberes alcanzados en el trahR 

·jo y en la vida diaria, es decir, de origen no escolar; --

sean ·rccanaé:idos _ccimo validas y as~ permitir que 
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11 las modalidades de apertura se manifiestan en cuanto -

al ingreso ( todos pueden acceder ) , en cuanto al ~_(no 

existe un sitio único al que haya que acudir para aprender) 

en cuanto a los ~étodos ( existen variados modos de apren-

der) •.. y en cuanto a la organización del parendizaje ( el

sujeto puede organizar su propio currfculum e ir lográndolo 

a su propio ritm~ ) ••. " (Cirigliano 1983, p. 10) 

Ahora bien. 1a Educact5n Abierta se opone a la Educa--

ci6n Cerrada o de recinto~ para lo cual intenta ofrecer no

tas, como las ya mencionadas, para distinguirse y ser alte~ 

nativas al sistema cerrado escolarizado. Asi educación 

abierta implica " .• , la libertad de organizar el propio cu

rdculum, la ,posibi.lid·ad· cte acreditar saberes obtenidos por 

otros med{os y la posibilidad~e desarrollarse a un ritmo -

propto d-e aprencMzaje ••. Una segunda caractedstica que ha

ce a una universi~ad o siste~a abierto, es su aprendizaje a 

di~tancta •.. La educaGi6n'abierta implica la responsabilidad 

y la disciplina.en la programac10n de su propio aprendizaje 

y sobre ·toe.to de su trabajo, que puede convertí rse en una -

verdadera fuente de aprendizaje ... " (Cirigliano 1983, p.10) 

En México los sistemas abiertos ticrneo como objetivo -



73.-

fundamental proporcionar educación a la poblaci6n qu~ no la 

ha adquirido a través del sistema escolarizado por causas -

socio-económicas, o socio-geográficas. Los sistemas abier

tos que ofrecen educación son: 

El Sistema Nacional de Educaci6n de Adultos (SNEA), 

que incluye tres niveles de aprendizaje; el introductorio, 

primaria y secundaria, 

El si'stema de Enseñanz~ Abierta (SEA) del Colégio de -

Bactii.11 eres. 

El Sistema de Universidad Abierta del Colegio de Cie!!. 

cias y Humanidades (SUA-CCH). 

El Sistema de Universidad Abierta-UNAM (SUA~UNAM). 

El Instituto Tecnológico Regtonal Abierto y Diversas -

.Instttuctones Privad•~· 

f:luy a pesar d·e que los .si:stemas de educacitSn abierta -

en nuestro pats son muy recientes, han logrado superar la -

capacidad de ateoci.ón a 1a demanda de las dem~s variantes -
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extraescolares con las que compiten. No obstante en algu-~ 

nos casos han surgido ciertos problemas, por Ejemplo: 

a) El auge de los sistemas, no ha obedecido a una pla

neaci6n que permita su coordinación y vinculaci6n de tal 

.forma que en su conjunto, formen un sistema accesible de 

educaci6n. 

b) Esta falta de c.oordi.nación ha traído como consecueE_ 

ci a el desaprovechamtentQ de· 1 as experiencias acumu1 a das, 

de manera que cada nuevo servi.cio debe partir de cero. 

c) NO extst~p crttertos deftntdos de ubtcaci6n de los

ststemas: a.bi:erto~. ct'e ta.1 forr.na que su creación corresponde 

s:o,ai:nente a 1A11a n.ece!li.d'aQ~ ed·uci.ltto pri.ori.t(l.ria. 

d) Sus apoyos son variados, desde los que no son costg_ 

sos hasta aquellos que requteren una ~lta in~ersi6n ( Prep~ 

ratotta superiorés'de'Monterrey, ITESM ). 

e) No hay recursos. humanos específicos formados para -

ststemas abiertos. 
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Como se ve a través del sistema abierto, no se trata de 

vigilar el avance en la preparación de los alumnos, sino.de

encontrar las modalidades de apoyo específicas para los ca-

sos también así llamados casos específicos. Se trata de es

timular el estudio, comprendiendo que no son los prfesores,

sino los textos los que habrá de apoyar y enriquecer el conQ 

cimiento de los alumnos. Los medios varfan segan el fin. 

Este sistema se. implantó en el afio de 1975, tomando en

consideraci6n entre otras cosas que, por las características 

mismas de la enfermería, las alumnas necesariamente debían -

realizar sus practicas bajo supervisión y que las personas -

que optan por un si~tema abierto son aquéllas que ya estári -

trabajando y que por ello no pueden asistir diariamente a la 

escuela. 
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En base a lo anterior se cosnideró que la mejor altern~ 

tiva era la de ofrecer, esta opci6n, apersonal auxiliar de -

enfermería que ya trabajaba en instituciones de salud, por -

lo que se procedió a investigar si era posible que cumplie-

ran con los requisitos acadimicos de ingreso a la UNAH. 

Y acto seguido se plantearon los siguientes objetivos: 

1.- Colaborar con el Plan Nacional de Salud en la ~obe! 

tura de los servicios de Salud en la Ciudad y en el Campo, -

incrementando la población de enfermeras profesionales. 

2.- Dar la oportunidad al personal de enfermería rnedio

nivel profesional y que no habiendo podido realizar estudios 

profesionales, s'i por el Sistema Escolarizado estar'ia inter~ 

sado en llevarlos a cabo. 

3.- Regularizar sus estudios profesionales al personal

de enfermeria que labora en instituciones de salud y que no

hayan concluido la carrera de enfermería. 

4.- Asi contribuir a solucionar el problema de la dema~ 

da educativa en la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetr! 
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cia, así como regular al personal científico y paramédico. 

Y es en el año de 1976 cuando ingresa 1 a primera gener-ª. 

ción de alumnos del Sistema de Universidad Abierta. Se asi~ 

te un día hábil por semana para recibir asesoría, realizar -

prácticas de laboratorio, presentar evaluaciones y coordina~ 

se para l~ realización de prácticas en campos clínicos. Así 

pues, este sistema sólo funcionaba con las auxiliares de en

fermería del Distrito Federal y área Metropolitana. 

El Sistema de Universidad Abierta de la Escuela Nacio-~ 

nal de Enfermeria y Obstetricia mantiene una coordinación 

con diversas instituciones de salud, como la Secretaría de -

Salubridad y Asistencia (S.S.A.), el Instituto de Seguridad 

y Servicios Social~s para los trabajadores del Estado - -

(ISSSTE), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el 

Departamento del Distrito Federal, (DDF) el Sistema para el

Desarrollo Ingegral de la Familia (DIF), el Hospital de Pe-

tróleos Mexicanos, el Hospital Infantil (SSA), etcétera sie_!! 

do un total dé 63 unidades hospitalarias que colaboran en la 

formación profesional de su personal auxiliar. Es por ~sto

que a través de la Dirección General de Intercambio Académi

co, se han es tabl eci do. convenios con a 1 guna s· Universidad.es -
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del interior de la República como la Universidad de Aguasca

lientes, de Tlaxcala, etc. 

En vista de lo mencionado debemos observar que, por un -

lado la concepci6n de la Educación Permanente " ... ha reivindi 

cado la edad adulta como una etapa particularmente educable -

de la vida del hombre, r~conoci~ndo amplias posibilidades tan 

to para una educacf6n asistemática, como sistemática, en el -

sentido estricto y en todos· los niveles y modalidades ••. es d~ 

cir, el adulto está capacitado en todo momento para la parti

cipación de todos los beneficios de la cultura y para el per

feccionamiento continuo ... " (Ludojosky 1981, p. 52 ) y por 

otro lado, la educación abierta, al révalorar nuevas fuentes

para aprender más allá de la limitaci6h es¿olar ( que identi

ficó a~render con el ni~o ), significa hoy una posibilidad -

real para el adulto, positiva y vivificante. 

Y es que, el hombre de hoy tiene derecho~ acceder al S! 

ber de más alto nivel en cualquier etapa de su vida y aún .más 

al la de fines puramente academicistas. Pero l Dónde están 

~os medios que la sociedad pone a su alcance para lograr ese

saber. de alto nivel? Parecerla que la resp~esta ya no puede -

venir de la modalidad escolar sol.amente; se n~cesitan nuevas-
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formas. El sistema de Educación Abierta entonces. puede se_!: 

vir como una fuente eficaz para llegar a saber de la más al

ta calidad y al alcance de un mayor número de personas, den

tro de posibilidades más prácticas. 

Asf la Educaci~n Abierta, puede acercarse a públicos y 

grupos a.los que no llega la mo~alidad escolar, especialmen

te a ciertos grupos desfavorecidos por la escolaridad: sect~ 

res rurales,impedidos ffsicos, mujeres que suspendieron sus 

estudios y aquellos que no han concluido susestudios. La 

Educación Abierta puede llegar a aquéllos que trabajan y que 

no disponen de muc~o tiempo para aprender. (Cirigliano 1983, 

p .11 ) 

El contacto del adulto con la realidad, ayudará a que -

la Educación Abierta se desarrolle más; puesto que la inser

ción directa en la realidad, es un poderoso sustituto de - -

aquella realción presencial escolar. La Realidad - (no el -

profesor ) - proporciona los problemas, dá sentido a los sa

beres y validez a las experiencias vividas. Asf la vida diA 

ria es un campo de exp~rimentación ( Cirigliano 1983, p.)6) 

" ..• Asfmismo puede co~fluir la t~ndencia de la Educa-·-
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ci6n abierta revitalizando otros medios, todos los medios PQ 

sibles de aprender bajo las más variadas circunstancias con

los ideales de la Educación Permanente. Si para un adulto -

que trabaja el aprender escolar, no es viable, si lo es la -

Educación Abierta. De poco hubiese servido reconocer si lu~ 

go no se contara con modalidades para hacer efectiva la cap~ 

cidad ... " ( Cirigliano 1983, p. 16 ) 

Y se insiste que, la modalidad abierta a nivel superior, 

se ha dado en distintas partes del mundo con diversas expe-

riencias y resultados, así pudiera mencionarse la Open Uni-

versi ty, que fue 1~ primera en su genero en el mundo entero, 

que se encuentra en Gran Bretaña, surge en 1969; la Universi 

dad Nacional Abierta de Venezuela { 1977 ) y las modalidades 

a distancia de los Sistemas Abiertos de España ( 1972 ) y la 

Universidad .Estatal a Distancia de Costa Rica es fundada en-

1977. 

En México surgen entre 1972 y 1976 los siguientes: El 

Sistema de Universidad Abieita (s.u.A.) de la U.N.A.M. El 

Sistema Abierto de Enseñanza del Instituto Politécnico NaciQ 

nal; El Sistema de Enseñanza Abierto del Colegio de Ba~hill~ 

res y el Sist~ma de Educación a Distancia (S.E.A.D.) de la -
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Universidad Pedagógica Nacional. ~e cuyas estructuras ya 

nos hemos referido anteriormente. 

II.3.2 EL SISTEMA DE UNVERSIDAD ABIERTA (S.U.A.) DE U.N.A.M. 

El sistema Universidad Abierta (U.N.A.M.) estructuró 

los fines de su creación social de la siguiente forma: org~ 

nizar el Sistema unversitario; capacitar profesores e inves

tigadores, integrar el profesorado y los prfesionales al ser 

vicio del SUA, fomentar los estudios estadísticos sobre. los

problemas de r'ecursos para la educación capacitación del'.prQ 

fesorado, programas de estudio, investigación y difusión, e.2_ 

colar, etc., estos objetivos preveen el buen funcionamiehto

de integración y extensión univérsitaria, asf como contem~ -

plar la s61idificación de la comunidad universitaria. 

Pero no todo estaba dicho, también se encontró ante gr~ 

ves problemas, uno de ellos es la saturación poblacional d~

la UNAM, aunqué el Sistema Abierto permite incrementar los -

niveles académicos y socioculturales. Asf vemos que, de - -

acurirdo con el Estatuto Universitario este·sistema se insta! 

rará en escuelas, facultades y colegios· de Ciencias· y Humanl 

dades que asf lo requieran. El sistema está destinado a ex-
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tender la educación unversitaria, media y superior a grandes 

sectores de la población y pretende formar el mismo tipo de 

profesional que el sistema escolarizado-~ otorgándose los mii 

mos créditos, certificados y títulos, es decir pleno recono

cimiento oficial. 

El proyecto del Sistema de Unversidad Abierta (S. U.A.) 

formó parte de un proyecto generalizado de reforma universi

taria, que se había iniciado desde 1966. Este proceso obed! 

cía a su vez, al crecimeint.o de la demanda de Educación Sup~ 

rior, y particularmente,, de la que ofrece la U.N.A.M.; bajo

un ambiente universitario de relativa tranquilidad, pero en

el que todavía se tenían frescos los .trágicos sucesos del m.Q 

vimiento estudiantil popular de 1968. Con la idea de contf

nuar el proceso de reforma universitaria, inició su gestión

el Dr. Pablo Gonzál ez Casanova. En dos proyectos se plasma

rían las concepciones educativas del nuevo Rector: E1 Cole

gio de Ci~ncias y Humanidades ( C.C.H. ) y el Sistema de Un! 

versidad Abierta.· (S.U.A.-U.N.A.M.) (Millan 1982, p. 1 ) 

Y en lo que podría considerarse una eiapa de innovacio

nes educ~tivas ( 1970-1972), se enfatizó en nuevos enfoques

educativos; intentando sacar la universi~ad .de su tradi·C·fo-..: 
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nal enclaustramiento. El Colegio de Ciencias y Humanidades

( C.C.H. ), significó la imp1antaci6n de un innovador conce~ 

to a nivel bachillerato; pues se proponía ser " ..• propedéut! 

coy terminal, polivalente y autogenerador de conocimientos, 

a través del aprendizaje de métodos para el trabajo cientff! 

coy técnico, más que recipiente de un cOmulo de datos .... " 

{Anaya Diaz 1982, P. 15 ) 

Aunque la metodología del c.c.H., t.ambién se pensó po-

d,a ser des~rrollad~ a nivel superior. Es asf como se conc! 

be el proyecto de Sistema de ·Universidad Abierta ( en la ad

ministración de González Casanova )·, este proyecto del $.U.A. 

originalmente es affn tanto social, como pedagógicame~te ha

blando, ~omplementario del c.c.·H., por que permitiría ,..un ac

ceso más fácil al Sistema Superior en forma aparente, aunque 

la realidad es otra. Y ~s que para González Casanova, la 

Universidad Abierta de la U.N.A.M., contenfa una solución 

práctica a los proble~as educativos '.del país en ese momento. 

·Sin embargo, d.urante la gestión de.González Casanova, el pr.Q. 

yecto SUA-UNAM, sólo alcnazó un triunfo formal~ l~ aproba- -

ci6~ de su estatuto; pero no lo logr~ en el terreno·de su -

aplicación puesto que a once afios de iniciado el proyecto. -

es fác i 1 mente observable que no fun,ciona de acuerdo a· 1 os o.Q. 
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jetivos que se plantearon de acercar más personas a la uni-

versidad. Pues·si recordamos que en Febrero de 1972, fue 

creado el Estatuto del S.U.A.- Y que de acuerdo a su exposi

ci6n de motivos, se propondrfa: " La utilizaci6n de nuevos -

métodos de enseñanza-aprendizaje y de nuevas técnicas de - -

transmisión evaluación y registro .de conocimiento •.. La capt! 

ción de una nueva población escolar, extendiéndo las posibi

lidades educativas a un mayor número de educandos y facili-

tando especialmente los estudios de empleados, obreros, pro

fesores en una pa,.abra •.• descolarizar las funcionalidades de 

la universidad ..• " ( Anay~ Diaz 1982, p. 16.) 

Pero al cambio de rector de la U~N.A.M., las escuelas -

que disponfan de sistemas abiertos se redujeron solamente a

nueve planteles con una población estudiantil .muy baja y con 

serios problemas presupuestales. Por citar un ejemplo; en -

la .Facultad de Ciencias Políticas y Sociales hasta septiem-

bre de 1981 había 538 alumnos inscritos en el Sistema Abier

to, en tanto que en el sistema escolarizado eran 15 mil, - -

alumnos registrados. Esto, desde luego favorecfa la rela- -

ción profesor-alumno (Por la estrecha comunicación). Sin em 

burgo, demuestra que no se ha cumplido cablainente con el .. -

propósito fundamental de hacer extensiva la educación uniye_t 
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sitaria al grueso de la poblaci6n. 

Ya en el año de 1974, se decía que la Universidad Abie~ 

ta debía responder a los planteamientos de la época, a fin -

de desenclaustrar la enseñanza y hacer llegar en forma más -

sencilla a las mayortas. Si planteaba asf mismo que cuando

el sistema alcanzará una elevada generalizaci6n se podría 

dar cabida a todos los aspirantes haciendo que la Universi-

dad fuera para todo el pueblo. Esto en la práctica no ha ~ 

funcionado, pero se vera ahora con mayor detenimiento cuales 

fueron los objetivos iniciales planteados, cuando se cre6 el 

Sistema de Universidad Abierta, de esa forma podremos emitir 

.un ju 1 e i o. 

l.- Democratización de la enseñanza media, al abrir más 

y mayores canales de acceso a quienes aspiran a es

te tipo de estudios, sin menoscabo del estrato so-

e i a 1 • 

2.~ Proporcionar al alumno habilidades y destrezas, cu

ya graduaci6n él mismo irá evaluadno. Esto s~ debe 

hac~~ de ~cuerdo cori obj~tivos µreviamente plinea-~ 

dos: lqué se va a hacer? l para qué se va hacer? 
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¿ Cómo se va h~¿er ? y· l por qué se va hacer ? 

3.- Superar lÓs problemas originados por insuficiencias 

y deficiencias que padece el sistema actual de ens~ 

ñanza. lo cual se logrará combinando los elementos 

de la Universidad con las experiencias de otras - -

agrupaciones como sindicatos, etcétera. 

4.- Proporcionar al estudiante una cultura .básica, gene 

ral utilizando tanto los medios tradicionales como~ 

los modernos. 

5.- Ensefiar al estudiante a " aprender a aprender ", P! 

ra lo'cual hay que proporcionarle.conocimientos bá

~icos, con los que deberá buscar su propio desarro-

11 o integral con una mentalidad de servicio a la c~ 

munidad. 

6.- El ni~el académftodebe estar siempre en aumento cu! 

litativo. 

7.- Combinar los medios regulares de impartición de co

rio~imiento~· cori lá c5t~dra; el semin~rió y el lib~d. 



87 -

con los medios m~s avanzados de difusión como la r! 

dio, la televisión, peuden permitir al estudiante -

aprender a descubrir y a enseñar, nuevas formas de

vida y naturaleza de su organización y relaciones a 

través del movimiento, sin excluir las im~genes fi

jas. 

8.- Establecer sistemas eficientes de evaluación de co

nocimientos que hagan confiabl.es para la sociedad¡ 

los cer~ificados que la Universidad expida a quie-

nes egresen del Sistema de Auto aprendizaje, es de

cir que se respalde plenamente estudio-estudiante. 

9.- Proporcionar al alumno los métodos y las técnicas.'

que le permitan asimil~r plenamente la informaci6n~ 

que llegue a sus manos; esto es, enesñarlo a estu-

diar. 

10.- Dar al estudiante la. visión global del conocimiento 

haciéndolo comprender la unidad del mismo. 

11. - Provocar actitudes· que pro pi cien y faciliten la in

tegraci ón normal del estudiante' al medio soÚal: 

,1,. 
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Esto se hace partiendo de la base de que el aprendizaje 

es más importante que la enseñanza, dado que elalumno en úl

tima instancia es el centro de un todo envolvente. 

Ahora en cuanto a su funcionamiento hay que señalar que 

las materias o áreas en las que desean operar, de hecho, un

grupo de trabajo ( formado por un coordinador, autores de 

las unidades especfalizadas en el área, un especialista en -

técnicas educativas, ~n experto en medios audiovisuales y un 

dibujante}, elabora el material educativo del que se partirá 

para la capacitación de sus tutores. Finalmente se llevará 

a cabo una evaluación· de tal suerte que puedan detectarse 

los ajustes necesarios, esto es, .el sistema es autocorregi-

ble y retroalimentable. 

Y dado que el Sistema de Universidad Abierta no es rígi 

do, ofrece a las escuelas y facultades varias modalidade~ 

operacionales, entre las cuales se elige un sistema moderno~ 

de enseñanza o un~ combinación entre el sistema tradi¿ional 

y el moderno, etcitera. 

El SUA (U.N.A.M. ), aun siendo un proyecto innovador y -

vi.sionario, ftié conscientemente endosado a una estructura 
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universitaria rígida y por lo general sumamente conservador

e impermeable al cambio en lo académico. Tan así que, las -

disposiciones estatutarias del S.U.A., plantearon que fuese

cada facultad o escuela la que desarrollase, implántandose a 

veces los mismos defectuosos planes y programas de estudio -

de la Universidad tr~dicional. (ver anexo sobre el estatu

to del sistema de Universidad Abierta de la U.N.A.M. )" ... En 

consecuencia, actualmente el S.U.A., en su funci6n corriente 

padece un gran asilamiento tanto entre sus propias divisio-

nes como hacia el exterior de las escuelas y facultades, 

vi~ndose así grandemente desperdiciada la posibilidad de be-

neficiarse de las experiencias comunes, así como de utilizar 

los recursos tecno16gicds, y humanos de los que dispone la -

·U.N~A.M .... " (López Vi11afañe 1·982, p. 3} 

En gran ~edida, los problemas del Sistema de Universi-

dad Abierta, es responsabilidad de la estructura a la que d! 

be su origen y naturaleza. El sistema aparece como un con-

junto de divisones, subsisten más dentro de un sistema de 

educación gigantesco llamado U.N.A.M. Estas dfvisones como

ya lo hemos mencionado, aislan el funcionamiento· de la misma 

Universidad Abierta, luego d~ su desviación original, o sea

el S.U.A.;' solamente se ha corivértido en un apoyo dél siste-
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ma regular dando como resultado la ~firmaci6n de que "· .. si 

hoy mismo le cambiaramos el nombre de División Sistema Uni-

versidad Abierta por el de División de Apoyo Académico para

la Docencia y la Investigación, esto no afectaría en gran m~ 

dida el cúmulo principal de sus funciones actuales ... " (L6--

pez Villafañe 1982, p. 3 

Pero es importante hacerse la pregunta ¿ por qué el pr~ 

yecto SUA-UNAM no al¿anzó su segundo exito, e~ el terreno de 

su aplicación? 

Si tomamos en cuenta lo mencionado en el inciso de los

aspectos sociales de la Educa¿ión Pe~manenté, en el sentido 

de que toda innovación educativa se enfrenta a serios obsta-
y - . 

·culos ptincipalmente por maestros y administradores del sis

tema educativo al cual se pretende modificar; además de lo -

anteriro el Dr. González Casanova nos menciona un importante 

factor por el cual el SUA-UNAM no avanzó y se.debe a que - -

11 careció de una base social de apoyo .•. " (González CAsa

nova 1976 pp 94-102 ), pues si recordamos lo mencionado por 

Richmond en el cual " ... minguna innovación podrá tener éxi

to si no cuenta con el apoyo y respaldo de la opinión públi

ca ... " .(Richmond J975,. pp 131-134 ).y fue precisamente leí S!J.. 
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cedido al SUA puesto que tuvo poco apoyo y comprensi6n por -

parte de los sectores universitarios { González Casanova - -

1975 p. 98 ) pues resulta obvio que no iba a contar con el -

apoyo de los sectores universitarios tradicionales, así cuan 

do el SUA pasó a manos de los diferentes grupos de profeso-

res de cada una de las facultades o escuelas que decidieron

adoptarlo, estos " .•. lo convirtieron inmediatamente, en un

espacio más de poder dentro de 'sus propias instituciones ... " 

(Millan 1982, p. 4) Como no se contaba con personal académi 

co calificado y concientes de las ventajas del Sistema abier. 

tb; imperó la improvisación, la experimentación, la incomu

nicación, hasta llegar a la desfiguración virtual del proyef_ 

.to original, si una vez enclaustrado y encadenado, a los tr.!!_ 

mites burocráticos-escoalres del sistema escolarizado, el 

SUA fue presa facil de una medida en su contra " •.. Solía de

cirse en los medios académicos-administrativos de la UNAM -

que el SUA no era un proyetto del sector Guillermo Soberon -

Y en efecto no lo era. Desde el principio de su gestión se

dieron pasos para la implementación de las ENEP, con un cla

ro .y evidente interes por desarrollar un planteamiento de r~ 

forma universitario diferente al de su predecesor .•. " (anaya 

1981, p. 17} el a~ilamiento lento y sistemático y.el aleja.: 

miento de sus objetivos originales. Asf las. actividades del 
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SUA, actualmente se cir¿unscriben a: 

l.- Elaboración de textos y material ancho-visual. 

2.- Ensefianza y Evaluación de alumnos. 

3.- Apoyo al sistema escolarizado, ofreciendo sus mate

riales. didácticos y colaborando en la Solución de -

las llamadas materias cuello de botella. 

4.- Labores de difusión áel SUA entre los estudiantes 

del sistema tradicional ... º 

( Millan 1982. p 5 ) Ver anexo 1 cuadro 7 

Estas lineas de acción, de hecho estaban vigentes desde 

tiempo atras, no son criticables en si. Por el contrario t~ 

das son significativas. El problema es en el sentido ... " -

de que su función original (ofrecer una mejor educación a 

más estudiantes ) no se desarrolla en plenitud .•• " (Anaya 

1981, p. 18 l Ver anexo 1 cuadro 3 y 4; Además otro grave -

probl.erna es la duplicación de funciones; las anteriores fun

ciones del SUA son desempefiadas por ot~as instancias univer

sitarias tales como: El (ise, Extensión Universitaria, etc.y 

como nos menciona Arena Eduardo, toda innovación educativa -

para su.mayor funcionamienio es necesario ~ue nb compita ~on 
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lo ya establecido asf toda innovaci6n debe " satisfacer -

necesidades educativas de sectores, grupos y regiones que la 

estaban satisfaciendo de manera muy precaria con las tecnolQ 

gias tradicionales~ por ejemplo la Universidad Abierta bri 

·tantea no compite con las universidades tradicionales, por-

que en ese pafs estas ultimas no facilitan la existencia .de

estudiantes de tiempo parcial que trabajen y puedan estable~ 

cer su propia carga de criditos sin asistir a las aulas nor

males. La Universidad Abierta, se dirige a personas con es

tas características, por lo tanto satisfaciendo necesidades

educativas diferentes de las que satisface el sistema tradi

cional universitaria •.. la telesecundaria mexicana, ha podido 

sobrevivir imprtantes presiones polfticas, debido a que no -

compite frontalmente con el sistema convencional en las -

áreas rurales, dispersas, de donde proviene la mayor parte -

de su clientela. Sin embargo no se ha podido introducir en

las áreas urbanas, debido a que en esas áreas se enfrent• a~ 

la organizaci6n del Sistema de Educaci6n Media Bastea tradi

cional del país ..• " (Arena 1979, p. 20 ) 

Podemos observar entonce.s ~l posible fracaso original -

del SUA debido a sus funcidnes duplicadas con otras fnstan~

cias, de tal. manera que si 11 .;.hoy.misíno"le cambiaramos su -
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nombre de ... Sistema de Universidad Abierta por el de Apoyo

Académico y la Investigación, esto no afectaría en gran medi 

da el cGmulo principal de sus funciones actuales ... ". (L6pez -

Villafañe 1982, p. 3 ) 

De todo lo anterior, reslitla que en el. sistema actual -

de la Universidad Abierta, se han establ~cido una red de su~ 

sistemas { que su estatuto lo.menciona ), que se convierten, 

luego de pasado un tiempo ( en que son atrapados por la'gi-

gantesca burocracia de la Universidad Nacional ), en apéndi

ces de aquella. En este sentido, m~s qu~ conve~tirse al - -

~.U.A., en una respuesta o alternativa, se va convirtiendo -

en salida y apoyo d.el Sistema Regular. Tal vez los obstácu

los principales para un óptimo desarrollo del S.U.A., proveR 

ga de su problemática institucional y de todo lo que ello -

conlleva, tales como limitaciones presupuestarias, problemas 

~dministrativos, duplicidad de tareas, politizaci6n de fun-

ciones,etcétera, y además el funcionamiento- del S.U.A., se -

caracteriza por ser un sistema semi-escolar; sus planes de -

estudio son los mismos que en el escolarizado, y actualmente 

la infraestructura es inadecuada, puesto que se ha relegado

al sistema~ y cuenta con instalaciqnes mfnimas ~ incluso en

frenta graves problemas de utilización de salones, cubículos; 
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y persiste una desvincul~ci6n intersistemas, ( de diversas -

facultades), una gigantesca brecha entre los sistemas abie.r_ 

tos y el regular, que sin lugar a dudas han originado otros

problemas, prioritarios de solución. 

' ' ". ··~ . 
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III. l GENERALIDADES 

Como se ha demostrado en el Capftulo anterior, el SUA-

UNAM necesita transformarse para poder convertirse en una -

al terna ti va a Nivel Superior; pero el SUA como un Subsiste

ma solamente podrá obtener cambios si el sistema universit~ 

rio, llam~do UNAM cambia ciertos aspectos de su estructura. 

Antes de hacer una propuesta de SUA-UNAM, es necesario 

plantear algunos cambios que la UNAH necesita realizar, si

tomamos en cuenta que la Educa~f6n Superior Regular tradi-

cional descansa en los siguientes fundamentso: 

" .•• Enfasis en los contenidos informativos •.. ambigue-

dad en las metas. Al carecer de objetivos definidos en fun 

ci6n de proyectos nacionales globales, los estudiantes no -

saben que se espera de su aprendizaje ••. aislamiento es~ruc~ 

tural entre los contenidos y la realidad social y profesio

nal concreta ..• Evaluaci6n subjetiva y separada del pro¿eso 

global de la ense~anza-aprendizaje y orientada a p~emiar 1~·: . . . ' . . ' 

repetición c~ftica de co~tenidos teóricos .. ~SEpari¿i~n,en-

tre la docetjcfa y la investigaci6n ••• " (Ui~ker 1979,p.GJ 
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Un ~ambio para la metodología de la enseñanza universi

taria supone inscribir a la universidad en un proyecto naciQ 

nal definido en función de los sectores y clases mayorita- -

rias de la sociedad. 

La Reforma de los métodos de enseñanza a nivel de la --

Educación Superior. es un proceso que debe imbricarse a una

modificación sustancial de los mismos, a fin de que el cir--

cuito escolar - y extraescolar responda globalmente a 

nuevos conceptos tanto de aprendizaje como de la función que 

el estudiante deba cumplir con su realidad, región o país 

( Guevara Niebla 1981, p. 213) 

En efecto, cualquier .intento de cambiar o subsitutir ~

los m~todos did5cticos debe considerarse ese carácter humo--

rístico del conocimiento verdadero. De hecho, una metodolo-

gfa. que centre en el hombre su fin educativo y lo prepare p~ 

ra transformar su realidad, obligatori~mente ha de estar ba

sada en el principio de la creatividad. ( Guevara Niebla 

1981,p.216) 

Si se ha a~eptado que la relación. sociedad-universidad

es dialectica. La universidad podrá entonce~ contribuir al--
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progreso y desarrollo ~orlo menos en cuatro gra~des caminos 

a través de los cuales, en una relación de doble ~ransito, -

Universidad y Sociedad se comunican y apoyan mutuamente. 

Ellos son: 

" .•• Primero: la responsabilidad de la univer.sidad de re

cibir e~ su seno y ofrecer posibilidades de desarrollo a to-

dos los jovenes con capacidad pa~a continuar estudios supe-

rieres. 

SEgundo: la materialización de esta posibilidad en la -

formación de profesionales de diversos niveles y especialida

des que sean.los aplicadores de Ciencia y Tecnología necesa-

rio para cumplir las necesidades de la Sociedad. 

Tercero: El desarrollo de investigación cientffica y te~ 

nológica necesaria.para cumplir los sigtiientes objetivos pri

mordiales: 

A) Fecunda~ y enriquecer la docencia a través de una re~ 

laci6n dialéctica que por una parte incorpore direct~ 

mente al estudiante al mundo creador de la. ciencia y 

por btra parte, inyecte en éste. la capacidad inqui-
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citiva de la juventud. Una docencia muerta no crea

inquietud científica. 

B) Sustentar un nivel de actividad científi~a capaz de 

proveer la infraestructura necesaria para que la so

ciedad pueda absorber, adaptar y crear las técnicas

productivas incesantemente renovada, de cuyo empleo

depende de la independencia económica de la sociedad 

~egional y cuya disponibilidad refleja el componente 

más valioso de la soberania: la independencia cultu

ra 1. 

~ 
Cuarto: la difusión a la colectividad de ~os beneficios 

del desarrol.lo científico, tecnológico, cultural y artístico 

propio de la tarea extenso~a de la Universidad ••. " ( Guevara 

Niebla 1981, P. 184 ). 

Estas tareas o fines de la Universidad, en el caso de -

una Universidad comprometida asume variable y connotaciones~ 

distintas. Asf es importante que se formen profesioriales PA 

ra una sociedad que intenté cambiar. 
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III.2 PROPUESTA DE SUA-UNAM 

El modelo a proponer de SUA-UNAM debe retomar los plan

teamientos antes mencionados para la universidad en general 

y formular nuevos, de acuerdo a su caracter'ística propia d'el 

Sistema Abierto. 

El modelo que se propone en este trabajo plantea tres -

importantes reformas al sistema de Universidad abierta de la 

UNAM para convertirla en una alternativa a nivel superior, y 

son: 

A.- Sacar al SUA-UNAM del actual enclaustramiento. 

B.- Reformar l la ·estructura interna de) SUA~UNAM ~omo

a la poblaci6n a quien se dirifa. 

c.- Transformar l~ organizaci6n curricular .del SUA-UNAH. 

III.2. 1 DESENCLAUSTRAR AL SUA 

Sacar al SUA~UNAM de su actual enclaustramiento es una -

de las tareas más importantes para convertirla realmente en -
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alternativa, si tómamos en cuenta lo que· precisamente se prQ 

pone en este trabajo al formular el"modelo de Universidad 

abierta es configurar una universidad necesaria para atender 

las exigencias mínimas del dominio del saber científico, te~ 

nológico y humanístico de hoy. La construcción de una uni-

versidad con tales características constituye la meta mínima 

de aspiración intelectual de toda la nación y que se propon

ga sobrevivir y evolucionar entre las demás, orientando aut.Q. 

nomamente su destino ·y su desarrollo. 

Pero para lograrlo, es necesario salir de los esquemas

actuales, y contempl~r la posibilidad de transferir la cien

cia, tecnologfa y cultura a las capas sociales sin posibili

dad de acceso a la educación escolarizada de la universidad

regul~r esta serfa un~ gran ventaja del ·sistema abierto, - -

pues posibilitaría, una transferencia que permita al trabaj~ 

dar süperarse en todos los aspectos sin enfrentarse a las 

trabas burocr§ticas del sistema escolarizado. Así la Unive~ 

sidad Abierta encuentra nuevas. vitas para enriquecer su ped2_ 

gogía, pues en el viaje, hacia lo social, se le proporciona

rá nuevas formas de enseílanza, poniendo en contacto a profe-

. sores y alumnos con realidades de alta importancia social, -

susceptible de ~na observac16n directa y ~pta para reflexio-
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nes originales, fin primordial de la Universidad en el Sis-

tema abierto ese será un verdadero aprnedizaje de la vida, -

con plena participación en tareas de interés general, dentro 

de un plano de cuestionamiento cr1tico en el cual todas las

opiniones serán tomadas en cuenta y aun más consideradas con 

el aliciente del hallazgo de nuevas soluciones que permiti-

ran nuevos y originales conocimientos ( Novoa. Monreal 1981, 

p. 67 ) 

La Universidad Abierta, deberá mantener v1nculos estre

chos con numerosos elementos orgánicos de la sociedad, pero 

estos no serán vinculados pacificamente como ha sido hasta -

ahora; ~.pn nuevo modelo de universidad abierta que tratará 

de desempeftar un papel activo que proporcionará un nuevo si~ 

tema de revisión y equilibrio de las ideas y a su vez los 

planes cuya discusión serfa clasificada y enriquecida por 

nuevas pedagogfas. La Universidad Abierta,. tratará de mant~ 

ner y .estimular el flujo de información que se mueva en el -

triñagulo gobierno-industria-universidad, e interectuará ac

tivamente en la planeación de la sociedad como todo, si tom-ª. 

mos en cuenta que una de las causas, de las crisis en la Uni 

~ersid•d, en su creciente inadaptación a una sociédad rápid-ª. 

·mente cambiante. Por tanto, el primer obj•tivo es estable--
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cer el contacto entre Universidad Abierta y sociedad. Pero

es importante disipar todo equivoco en lo que se refiere a -

esta conexión, si la universidad debe estar al servicio de -

la sociedad y en consecuencia integrarse más a ella, esto no 

significa que debe 1r inmediatamente detrás. Una sociedad -

que busca su camino necesita de un órgano de iniciativa y de 

control, y sólo la unversidad parece capaz en nuestro.pais -

de asumir este doble papel, siempre y cuando, mantenga la -

distancia adecuada y a la vez de~arrolle vinculos más e~tre

chos con el cuerpo social, y evite toda dependencia frente a 

los poderes polft·icos y fuerzas económicas.,.11(Aposte1, 1979. 

p. 143 )' 

. Para lograr estos propósitos, será necesario que la uni 

versidad abierta sé fije ciertos aspectos para una operación 

coordinada, pero autónoma; estos aspectos serían: 

a) Sentar las bases de una estrategia de colabóración -

interinstitucional en la cual se ayuden y promuevan mutua~en 

te y se alcancen niveles de complementariedad con mayor cap-ª._ 

cfdad y calidad para el desempefto de las tareas de cada una. 

b) · Desécha r la. toma de peci si ones basadas en la espont-ª._ 
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neidad, la buena voluntad, la improvisaci~n, o lo que es -~

peor, el vaivén político. 

c) No formar profesionales destinados al desempleo y a 

la frustración o capacitados para el desempeño controlado de 

su oficio, sin posibilidad de adaptarse al mundo cambiante y 

dinámico. 

d) Ampliar y diversificar las acciones en mat•ria de d! 

fusi6n cultural, entendiendo que es a través del cumplimien

to de esta función como las instituciones logran interrela-~ 

cionarse con el medio. 

e) V~ncular y cdmprometer más la Universidnd Abierta en 

los esfuerzos de solüción a las necesidades y problemas de -

la sociedad, con imaginación y ciencia, con tecnologla y ac

ciones concretas de sus miembros, con la certeza de que la -

Universidad Abierta, no es un territorio ailsado al proceso

de desarrollo (Arizmen~i, 1982 pp 107-109 ) 

Pero además de .los convenios interinstitucionales el -

SUA debe comunicarse con la población en general quienes - -

realmente seran los que ·daran vida a .ese sistema •. Pero para 
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lograrlo el SUA debe tener un med%o que realmente la comuni

que y saque del enclaustramiento que padece dentro de la 

UNAM. Existe un medio que podría ser eficiente y ese es el

de la EXTEtlSION UNVERSITARIA. Entendida esta como " ... com_!! 

nicación humana ... una interacción entre la universidad y la 

comunidad en una relación dialógica. Es el dialogo, que si~ 

nifica dar y recibir, lo que da a la extensión ... su condi- -

ción humanista. El no universitario ya no es más un objeto

receptor pasivo, alineado, sometido, sino un ser •.. en trans

formación consciente de su participación en los procesos de

cambios ... Por eso cncebimos la extensión universitaria como

la comunicación activa y creadora con la comunidad nacional

al través de la ciencia> el arte y la.técnica ••• " ( Fernan--

dez Va 1981, p. 22 ) 

·La extensión Universitaria será el. vehiculo que la uni

versidad abierta utilice como medio de comunicación con la -

población; el SUA, no realizará las funciones de la Exten- -

si6~ para evitar d~plicaciBn de funciones, pero si para lle

gar a las personas que necesiten del Sistema Abierto y sobrg 

todo que al SUA lleguen nuevas fuentes de investigación~ 

·"El quehacer intrauniversitario totalizado-dice.ncia. -
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investigación y extensión permite a través del conocimiento

profundo de la realidad nacional, el análisis crftico e int~ 

gral de la sociedad. La extensión al relacionar en forma -

dialectica y totalizadora la universidad y la comunidad na-

cional, descubrir mediante esa interacción recíproca nuevos 

temas de investigación y nuevas formas de docencia y nuevos

desaffos de acción •. La extensión, en esta interacción críti 

ca y dialógica del hombre y del mundo, profundiza la toma de.· 

conciencia de la realidad nacional •.. "(Fernandez Varela,1981 

p 23 ) 

Ribeiro sosti.ene que una de las f11nciones básicas que -

la universidad Abierta debe tener es proporcionar una amplia 

gama de servicios a la comunidad. Para esto, incumb~ al SUA 

llenar dos requisitos iniciales: Primero, determinar que to

dos los organos universitarios, a partir del nivel departa-

mental, tienen obligaciones específicas de ejercer activida

des de Extensión Universitaria, como parte de sus activida-

des regulares. Es decir se deben programar los cursos que -

puedan ofrecer a la comunidad, luego examinar sus recursos y 

las necesidades del desarrrollo cultural del país. El segu.!!. 

do requisito indispensable para desenclaustrar al SUA y -

abrirla para un mayor ndmero consiste en implantar los cur--
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sos de secuencia. Para esto habría que crear en el SUA cur

sos de todas las disciplinas, pero tendrian que ser cursos -

regulares y de secuencia para los estudiantes de todo tipo -

aún para aquellos que no cumplan requisitos administrativos

de escolaridad, esto abriría la posibilidad de estudios -

abie~tos a todas las personas aptas para obtener de ellos al 
gún provecho. Entre esta variedad de cursos existirán mu- -

chos que ofreceran alto interés, ya sea para pe~sonas que de 

sean ensanchar su horizonte intelectual en un esfuerzo de au 

toaprendizaje, ya sea para aquellos que debido a sus funcio

nes, necesitan mejorar sus conocimientos en cierta rama del

saber. 

Así la extensión Universitaria, se darla de dos maneras 

la INTRAUNIVERSITARIA y EXTRAUNIVERSITARIA. La Intrauniver

sitaria consistirá en una intercomunicaci6n de los universi

tarios,estos valoraran las otras disciplinas universitarias. 

La extrauniversitaria es aquella que interrelaciona activa-

mente la universidad con la comunidad. 

Antes de continuar es necesario hacer varias aclaracio

nes en cuanto al termino Extensión Universitaria, pues es tm 
portante que.se diferencie de otros términos tales com6: 
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Difusión Cultural o Educación Continua. Ferandez Varela,nos 

menciona y nos aclara estos términos, asf Difusión Cultural

" ••• No es más que la prolongación que hacen las universida-

des de su docencia más alla de sus aulas regulares mediante

cursos libros, conjuntos artisticos de teatro, ballet, etc.

pero sin entrar en otra relación con la comunidad que la de

darle una parte de su quehacer universitario ... En cambio Ex

tensión Universitaria ... es comunicación dialéctica, vital, -

que al dar y recibir crea un flujo permanente y reciproco, -
¡.¡j¡ 

permitiendo a la universidad estar viva •.. " ( Fernández Var~ 

la 1981, P. 54) Tampoco se debe confundir Extensión Univer-

sitarja con Educación Continua, ya que esta última " •.. es -

una actividad univers{taria en la cual se organiza para per

mitir a los graduados actualizar ... sus conocimientos ••• i~- -

puesto por la naturaleza dinámica y cambiante del conocimie~ 

to conternporaneo ... " (Fernández Varela 1981, p. 55 ) 

Era necesario hacer estas aclaraciones pues es muy fre

cuente el que se confundan estos términos, además 1~ Exten-

sión Universitaria a carecido de elementos que realmente le-

permitan comunicarse, puesto que solo ha consistido.~-" en -

el auspicio de conferencias, charlas, un teatro experim~ntal, 

programa radial, o en el mejor,de los casos cursos•de yer~no 
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cine-club ..• En algunos casos, las tareas de extensión com- -

prendieron ciertos programas de acción social: alfabetiza- -

ción y educación de adultos, buffetes juridicos populares •. " 

(Fernández Varela 1981, P. 50) 

Actividades muy importantes pero que han perdido su va

lor debido a características como: 

" ... a) No responder a un programa bien estructurado ni 

a objetivos caramente definidos. Muchos de ellos se •ntci~~ 

ron por entusiasmo de una autoridad universitaria .•• pero, al 

carecer de ontinuidad, dejaron muchas veces un saldo de fruA 

tradón en las comunidades, que se sintieron utilizadas más

que comprendidas y realmente ayudadas .•. 

b) Tener un carácter marginal, en el sentido de que - -

guardaron poca o ninguna relación con las tareas docentes, e 

investigativas y con los planes y programas de estudio. La 

universidad como tal, no se. sintf6 realmente comprometida 

con ellas. De ahí su carácter secundario ••. 

c) A partir de un concepto de extensión en el cual pre

dominaba el prrióiitó de difusión cultural, razón por la cual 
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se estrecho el área de acción de estos programas en los cua-

les era fácil advertir un sobreenfasis culturalista exposj_ 

ciones de arte plasticas, teatro, conferencias, cine, etc •.• 

d) Responder ..• al tipo de trabajo universitario que de

manda una sociedad clasista, en la cual no se espera de las

actividades de Extensión el propósito concientizador y forma 

tivo •.. La universidad educa de ,acuerdo con la sociedad en 

que está instalada, que exite un determinado tipo de educa-

ción. No debemos trabajar con un concepcto abstracto e idf-

1 ico de educación y de cultura. La Educación no es neutral

como no lo es la c~ltura. Una y otra estan •• '.social y polf

ti.camente orientadas siempre y de modo inevital be ••. (Fernan

dez Varela 1981,:pp 50~52 ). 

La Universidad Abierta, tendrá pues la obligación de -

generar elementos del saber que serán transmitido a la comu

nidad. 

Se podrfan.c~ear en poco tiempo una Un~versidad ef~cti

vamente abierta que~ por medio d~ ~rogramas r~gulares de Ex

tensión vastamente divulgados, proporcionarían: 
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" ... l.- Amplios programas de expecializaci6n y re-capa

citación profesional para los egresados, que retomarían pe-

riodicamente a la Universidad a fin de perfeccionar y actua

l izar sus conocimientos. De esta forma la educación supe- -

rior se convertiría en un proceso continuo, como debe ser, -

de renovación y ampliación del conocimiento en todos los cam 

pos. 

2.- Una serie de programas extracurriculares de forma-

ción y re-capacitaci6n de personal calificado en todos los -

campos del saber y sus aplicacion~s técnico profesionales en 

los sectores de actividad. en que el mercado de trabajo exi-

giese nuevas categorias de personal calificado. 

3.- Programas regulares de.divulgación cultural en los

campos de la literatura, las artes y otras disciplinas orie! 

tadas hacia el combate de la colonización cultural y al de-

senmascaramiento de las idversas formas de imaginación, a 

fin de despertar la conciencia crftica. y erradicar los cont~ 

nidos expuestos de la cultura. 

4.- Ampli~s ofertas de cursos de Secuencias qoe permi-

tirianmultiplicar varias ceces las carreras formalmente ins-
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tituidas y crear nuevas l,neas extracurriculares de fo~ma- -

ción que atiendan las necesidades de la comunidad. 

En estas últimas habrá que conferirles derecho a gradu~ 

ción a travis del otorgamiento de certificados de estudio ••. " 

( Ferandez Varela 1981, pp 56-67 ) 

Asf el SUA podr,a utilizar las instalaciones tanto de -

la UNAM cono de otras instituciones, tratandolas de utilizar 

a todas horas y a lo largo de todo el año. promoviendo una -

efectiva actividad de. extensión que permitiría una intercom.!!_ 

nicación de ~ayor alcance con la sociedad como un todo. 

A manera de conclusión del inciso, para desenclaustrar

al SUA-UNAM son indispensables dos elementos: la celebración 

de convenios entre SUA y organizaciones Universitarias, de -

producción de investigación. El aprovechamiento de la exte.!!_ 

sión Universitaria como medio que el SUA tendrfa para comun! 

carse con la comunidad quienes realmente la necesiten, propQ 

niendo el SUA cursos de secuencia y utilizando la Extensión~ 

para darlos a conocer e implementarlos. 
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II!.2.2 CAMBIO DE ESTRUCTURA INTERNA 

El segundo elemento de transformación que se propone p~ 

ra el modelo alternativo de SUA-UNAM es 'REFORMAR A LA ES- -

TRUCTURA INTERNA DEL SISTEMA ABIERTO, así como a la pobla- -

ción a quien se dirige. 

Como ya se mencionó en el capi-tul e- dós~ de esta tesis -

el SUA actualmente funciona en distintas :acultades y escue-

1 as de la UNAM. así Psicología tiene su sistema abierto, la

Facultad de Derecho su propio Sistéma, esta situación lo que 

ha logrado es el aislamiento del SUA, puesto que estas subdi

visiones lo ha desintegrado y no le ha permitido comunicarse 

entre los subsistemas, así como no hay comunicación entre el 

SUA y el sistema-regular. El problema- que el SUA se encuen

tre dividido en las distintas facultades y escuelas es el de 

limitarlo pues presenta características,tales como que: 

la escuela es la unidad académica responsalbe de todas

las condiciones nece~arias para conseguir un título. Si se

extiende hasta la obtencióri de grados ( ma~strías y doctora

dos). suele llamarse facultad. El curso va al estudiantado

Y la escuela o facultad imparte todos los cursos aunque per-
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tenezcan a distintas áreas, por ejemplo,. la Escuela de Dere

cho, ofrece sociologfa economfa, etcitera, currfculum rfgido 

se multiplican innecesariamente en toda la universidad los -

mismos cursos; hay dificultades en la colaboración entre pr~ 

fesores de una misma área, porque se encuentra en distintas-

facultades; favorece el aislamiento de estudiantes de disti~ 

tas carréras { Castrejon Diez 1982, p. 177 ) 

Además de tener sus propias diftcultades el SUA refele

ja tambifin los de Sistema Regular de facultade~. Ante esta 

situación, el Sistema Departamental podrfa ser' una alt~rnati 

va, para el funcionamiento del SUA, pues la departamentalizE_ 

ción ofrece ventajas frente a la ~rganizaci6n por facultades, 

pues permite a la universidad, reagrupar l~s disciplinas por 

actividades, facilitando el desarrollo y cooperación ínter-

disciplinaria. La orgnaizac~ón Departametnal,,ti~n~ como 

unidad el ~epartamento. Este se forma por grupos de profesQ 

res, investigadores y es una organización con relativa auto~ 

nomfa, a la cual se le responsabiliza tanto de la ensefianza, 

como el de la investigación en un campo especifico del cono

cimiento. El departamento es" ... el eslabon central entre la 

universidad y la disciplina es decir entre un cuerpo organi

zado de aprendizaje:...un cuerpo ,de conocimiento y las formas ., 
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caracter1sticas de extender ese conocimiento- y la institu-

ción en·1a que ocurre este proceso de enseftanza-aprendizaje . 

•. " ( Castrejon Diez 1982, p 175 ). en este caso la instit!!_ 

ci6n sería el SUA. El modelo presentado de sistema de uni-

versidad abierta debe preocuparse por hacer compatible la 

gesti6~ de su organización con la formación de una comunidad 

académica verdadera. Una organización que debe establecer -

tin sistema de mediciones que haga factible la participaci6n

de los estudiantes y la represen~aci6n de sus intereses p•ra 

lograrlo el SUA debería obren~r una AUTONOMIA; si tomamos en 

cuenta lo que el estatuto del S~A p)antea podemos observar -

la total dependencia, al sist~ma regular, asl por ejemplo en 

el capitulo I de disposiciones generales articulo l del Est~ 

tuto del Sistema de Universidad abierta, se menciona lo si-

guiente " ... s~ impartiran los ~ismos estudios y ~e exigiran

los mismos requisitos que existen en la UNAM, la que o~orga-
. . 

rá los mismos créditos, ce~tiftcados, títulos y grados del -

nivel correspondiente •.• " ( Estatuto del Sistema de Univers! 

·dad abierta de la .UNAM ), ~n el artfctilo 3º se menciona" 

El sistema de universidad abie~ta, se implantar« en las fa~

.cultades, escuelas· y en el c.c.H .... " (Estatuto del sistema

de Universidad~abierta de la UNAM ) v~r ~nexo 1 cuadro 1 
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El SUA propuesto debe ser autónomo para poder detérmi-

nar a qué población se va dirigir, lso cursos con seguimien

tos va impartir, los medios de comunicación con el exterior

en peas palabra~ desempeñaran su propia autonomfa entendida

ésta " •.. como la capacidad de la universidad para gobernarse 

a sí misma y de establecer sus propios programas de ciencia

e investigación a partir de organos propios en los cuales no 

intervienen instancias externas de cantrol, tales como el ~2 

bierno y otros 6r~anos propi~s del Estado y la iniciativa 

privada ••. ( Castrejon Diez, 1982 p.153 ), al lograr el SUA 

una autonomfa del sistema universitario regular de la UNAM ~ · 

podrá desempeñar funciones que el regular por su estructura

mi sma no le permiten realizar tales como permitir la existe.!! 

cia de estudiantes principalmente trabajadores, quienes pue

dan establecer y satisfacer su propia carga de créditos sin

aSistir a las aulas ~n forma regulir, y quienes a veces no

pueden cumplir con los requisitos burocráticos de papeles e~ 

colares ( Ver anexo 1 cuadro 2 ), pero si demuestran tener -

gran experiencia en el área; en otras palabras el SUA no pr~ 

tender~ competir con el Sistema Regular; logrando una autónQ. 

mia el SUA podría evitar, una organización compleja burocra

.tizada que se caracteriza poru_na jerarquización, cuyos irít~ 

grantes reciben desde afuera 1 a asignación de to.das las re.1.!I.. 
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cienes ·internas, dejan de ser interpersonales y se vuelven -

abstractas, anonimas, al tratar de evitar la organización bQ 

rocrática, el SUA puede permitir la participación de la comQ 

nidad académica en la dirección y en el control de los apar~ 

tos administrativos, de manera que el sistema burocrático de 

apoyo no sustituya al liderazgo académico en la dirección de 

la Universidad, así los maestros y alumnos organizados en 

una Comunidad Académica,contribuyan a la generación de curr! 

cula, y a la regulación de procesos de aprendi.zaje, que se -

brinden en la Universidad abierta. Para lograr obtener esta 

autonomfa y sobre todo la mant~nga el SUA necesitaría princ! 

palmente una planeaci6n de tipo tanto asignativa como innova· 

tiva, la cual la primera se orientar~ a distribuir recursos

escasos entre los destinatarios evitando 1a·dtiplicidad de fun 

ciones para el .mayor aprovechamiento tanto económico, como -

académcio; la segunda la innovativa consistente en un enfo-

que de desarrollo institucional destinado a producir lireita

dos, pero significativos cambiso en los sistemas educativos. 

Así el Sistema d~ ~niversidad Abierta, debe desarrollarse en 

función de tres enfoques: 

l.- INSTRUMENTAL.- Evaluado con criterios de eficiencia, 

que permita organizar la Universidad Abierta y 'en colabora- -
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ción con todas las universidades, pueda atender ciertos fac

tores de la población, jóvenes o adultos que, trabajen o que 

por su dispersión de carácter geográfico, no puedan asistir

ª los establecimientos educativos convencionales, utilizando 

para ello, un sistema de educación a distancia basado en 

las más modernas tecnologías. 

2.- EL ECONOMICO. Evaluado con criterio de eficiencia, 

donde la universidad abierta podrá ofrecer la posibilidad de 

absorber directamente una matrfcul~ creciente con costos de 

operación moderados, desde un principio y después decrecien

te y de incidir en aspectos tan importantes en la educación

superior como lo son, la utili~ación ~1 máximo de la infrae~ 

tructura ffsica y de los recürs~s acad~micos existentes, to

dos e 11 os esca sos y costosos que. por lo tanto deben ser Uti 

lizados eficientemente. 

3.- EL SOCIAL. Evaluado con. el criterio de pertinencia, 

mediante el cual la universidad abiert~. por su util.ización -

de nuevas concepciones organizativas y académicas y el uso de 

modernas tecnologfas educativas estarán en capacidad de pro-

porcionar una situación de enseñanza-aprendizaje de alta moti 

vación y sfJnificado para el. estudiante de alta cati~a~ y ·vi-
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gencia para él y para el país, condiciones todas ellas nece

sarias para la preparación de profesionales con capacidad de 

racionalidad, criticidad y creatividad, y de trabajar en - -

equipos multi~isciplinarios capaces de enfrentar, de manera

inteligente el problema del desarrollo en una situaci6n mu-

tuamente de interdependencia y de múltiples influencias al-

ternativas ( Escotet 1979, pp 72073 ) 

Estos puntos serfan analizados en base a la relación 

que el SUA establesca con su realidad circundante cuando el

mismo pueda autonomamente determinar sus políticas internas. 

Asf la estructüra del Sistema Abierto deberfa tomar en cuen~ 

ta tanto los parametros ext~rnos como los internos. 

Dentro de los externos, mencionamos los siguientes~ 

a) Características sociales y culturales de la pobla- -

ción a quien se dirige. Actualmente se dirige a la misma p~ 

blación que recibe el Si.stema regular de la U.N.A.M. lo que~ 

el modelo alterna.tivo que se plantea tiene como meta dirigi_r 

se a todo aquél que necesite de educación como los trabajad~ 

res, los campesinos, etcétera . 
. ' 
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b) Determinantes Econ6micos. 

c) La existencia de recursos humanos, f,sicos y finan

cieros. 

Dentro de l~s parámetros internos de la estructura del

S.U.A.; se podr,an m~ncionar los siguientes: 

a) La capacidad del S.U.A.-U.N.A.M, para atender la de

manda social de Educaci6n Superi~r, con alto ni~el acadªmico 

b) Sus innovaciones educativas 'que internamente necesi

ta el S.U.A.-U.N.A.M. a fin dé establecer procesos y estruc

turas que permitan generar procesos de cambios ta.oto en' el -

s.u.A. como en la misma U.N.A.M. 

C) Optimización de la inversi6n: disminución de costos

por alumrio y por egresado. Retomand~ los ahteriores para - -

transformar la estructura áctual dél ·s.U~A., es necesario t~ 

ner como meta primordial una universidad abierta que " ... ca

racterizada principalmerit~ por el sentido de remoción de re~ 

triCciones, de exclusiones y de privilegios; por la acredit-ª. 

ción de la experiencia: anterior del estudiante; por la flexl. 
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bilidad en el manejo d~ la variable tiempo¡ también por los

cambios substanciales en las relaciones tradicionales entre

alumnos y profesores ... " ( Oominguez treja 1982, p. 12·) 

Entonces, pudieramos mencionar que los elementos más im 

portantes para el cambio de la estructura actual del SUA, s~ 

rfa una autonomfa efectiva, una planeación adecuada-princi-

palmente innovativa y un proceso de departamentalización, 

además abarcar a más personas que tengan experiencia, aunque 

no papeles burocrati~os. 

III.2.3 TRANSFORMACION CURRICULAR 

Una parte importante para la transformación .del Sistema 

de Universidad Abierta, es la. transformación del Curficulum. 

El diseño curricular, no debe ser considerado como algo 

rfgido y que sólo ha de hacerse de un Qnico modo. Tampoco p~ 

rece apropiado buscar una perfección del diseño exigiendb -

secuencias perfectas que oblig~n a la multiplicación 'de los

pasos intermedios para cumplir el objetivo. Es sólo un ins

trumento~que ha de permitir alcanzar objetivos, y no un me-

~io que debe sustantivarse y e~diosarse, o al cual haya que-
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someterse ciegamente " •.. el instrumento para la distribución 

del conocimiento, va a ser el estudio de la realidad, el an! 

lisis del entorno y en ésto podemos ver el gran instrumento-

de dominio que es o puede ser el curriculum ..• " Guevara 

Niebla 1981 p. 102 ) 

El curriculum tiene dos caracterfsticas fundamentales:-

la clasificación y el marco. 

La clasific~ci6n es el gradq de sostenimiento de las -

fronteras de los contenidos. Hablamos de clasificación cua~ 

do decimos: ·esto es matemáticas, esto es filosoffa y ªsto es 

antropologfa; el.maestro de matemáticas dificilmente opina -

del comportamiento biológico o viceversa, entonces, la clasi 

ficaci6n es una forma en que.el currículum es elaborado como 

una estructura de dominio es decir, un biólogo, no debe opi

nar sob~e problemas de ant~opolo~fa o mucba biologia y no ~A 

ber de otros problemas. En la clasificación se tiene la di

ferencia de los sftemas. Si la clasificación es estricta, -

se va a tener un curriculum, que se considera un código efe -

colección. Alguién entre en la universidad y toma una ~ni~~ 

dad de;Ma.temáticas,. dos de l.iteratura y le d~n una)ección -

de conceptos y al m.ismo tiempo, le están enseriando dentro de 
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las fronteras de cada uno de los elementos; es decir, el ma

temático sabe matemáticas, el biólogo biologla y se acepta -

de este sistema la estructura social que se dá. ( Guevara -

Niebla 1981, pp 102-104) 

El marco que determina el sistema del mensaje, es la p~ 

dagogía, es el contexto del conocimiento que se transmite y

se recibe; el marco se refiere a la fuerza de los llmites en 

tre los que se puede transmitir y lo que se puede transmitir 

en relación pedagógica. El marco determina el grado de con

trol que el maestro y el alumno tienen sobre la relaci~n, o~ 

ganización y el ritmo de conocimientos transmitido~ y recib! 

dos en la relación pedagógica; si hay un marco estricto, .ni

el m~estro, ni los alumnos pueden decidir a qtié ritmo o qué

se va a enseílar; en esos casos hay un programa que dan en -

servicios escolares y maestro y alumno lo cumplen al pie de~ 

la letra. 

Es también una forma de socializar dentro dé los sit~-

.mas tradicionales de dominio. Pero cuando el marco es débil, 

hay un gran poder de decisión sobre qué estudiar y cómo ha-

cerlo, ésto da una mayor relación de comunidad en el aula y

en la institución. 
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Dentro de la clasificación y el marco, el Sistema rie --, 

·universidad Abierta que se propone, plantea una clasifica- -

ci6n poco r1gida e interdisciplinaria; el marco debe ser - -

abierto en donde cada individuo decida el ritmo que piensa -

llevar sus estudios. 

El currículum del Sistema de Universidad Abierta, debe

tener varios imbitos de realidad para retomar: 

" a) Personal-Psico16gico, corresponde a la dimensi6n -

de la vida cotidiana e implica todo lo que signifique desem

peño adecudo en situaciones de comunicación y de participa-

ción individual y grupal, cultivo de nuevas capacidades de -

tipo personal. 

b) De la Ciencia y la Tecnologfa.- Corresponde a la di

mensión cientffica ~ tecnológica. Se refiere a todo lo que

posibil ite 1~ comprensión y el manejo de los conocimientos -

cientlficos y el dominio de las realidades ~ecnol6gicas. 

c) Econ6mico-Labor~l.- Corr~sponde a la dimensión del -

trabajo. Abarca todo lo'que posibilite actuación para gana~ 

se la vida, obt~nci6n de ingresos~ manejo de bienes y tom~ ~ 
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·• 
prensión del sistema económico de la sociedad. 

d) Histórico-Cultural.- Corresponde al~ dimensión de -

la cultura, Implica todo lo que sea büsqueda del sentido en

las acciones de Jos hombres ( Historia ), y en los objetivos 

producidos por"~i hombre ( Cultura ) , así como la propia ac

tuación cultural·. 

e) Político-Social.- Corresponde a la dimensión instit~ 

cional tiene que ver con la actuación ante y con el poder, y 

las instituciones •.. " ( Cirigliano 1983, pp 90-92 ) 

El sistema de Universidad Abierta, necesitar:í un cambio· 

metodológico de neseílanza; ella tratará de incluirse ~n el -

proyecto nacional definido en función de los sectores y cla

ses mayoritarias de la sociedad; la participación estudian-

ti) serla de suma importancia; de estudiantes, de académicos 

serían de tiempo completo; a esta participación se le deb~rá 

llamar práctica concreta~ que im~lica involucrarse directa-

mente con los elementos reales que originan el conocimi~ntó. 

( lfr.iedt, 1982, p. 18 ) 
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En el Sistema de Universidad Abierta propuesto, la ad-

quisici6n de conocimientos es como una dimensión nueva, - ~ 

pues en lugar de simplemente recibir una formaci6n; los es

tudiantes harán un trabajo Otil. Con margen bastante am- -

plio, el ~studiante podrá elaborar su ~ropio curriculum y 

determinar sus prioridades y metas educativas. la educa- -

ción se alejará, con el Sistem, de Universidad Abierta, de 

los estereotipos actuales. ( ~poste1 1979, p. 141) 

Este planteamiento ~er~ posible debido a que el traba

jo del estuiante será. juzgado directamente, de acuerdo a su 

contribución al trabajo útil. En estas condiciones el estu 

diante, podrá obtener su licené::iatura y/o certificados de -

estudios superiores, sin tener que ser juzgado, de acuerdo

ª las rigurosas caracterfsticas del sistema tradicional de

la U.N.A.M., y podrá incluso, no escribir una tesis' indivi

dual (aislado el estudiante), y:ep lug¡¡r de ella, hacer una 

contribución ~n un trabaJo de equipo con aplicaciones con-

cretas. 

La planifi.cación curricul¡¡.r, como i~nsti.tuci.onal del 

Si.Stema d·e Univers:\ctad: AHert~, d:etie sur~ir Q'e un proceso -

d_e r.ef1exi·6n y s-obre la mtsm.a, en e1 cual. se considere co~ 
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mo un todo, puesto que seri neces,rio que abarque los dis-

tintos aspectos de la institución como son el admini~trati

vo, el financiero, acad·émico, polHico y social. (Pallan Fi 

gueroa 1982, pp 32-34 ) 

Hay un punto muy importante que ~unque ya se ha mencio 

nado, de manera muy sperficial. Este punto es el de la IN

TERDISCIPLINARIEDAD. Los problemas de interdisciplinarie-

dad son todos primordiales en un mundo en mutaci6n que pa~a 

ser comprendido, exige una e~ucaci6n contfnua y ~o una edu

cación dada y adquirfda:de una vez para siempre, péro la i~ 

troducci6n de la interdiscip1tnartedad se enfrenta con in-

comprensiones y resistencias provenientes, no solo de lo.s -

maestros, sino también de estudtantes, resultando principal 

mente haber- std·o fo~mad·os· en ctl.scipltnas generalmente rtgt . ..:· 

d·as, 

!n~rociuctr la tnter~t~ctp1onartedad en las untverstda

d:es i.m.p1 i.ca simultáneamente una transfortilaci.6n profunda de,. 

los in.étod:os d·e neselia11za a la. vez que un nuevo tipo c;te for,. 

maci6n de profesones, tod·o esto go!lernacto por un cambio de

las actttuc;l:es y d.e las. 11elaci'one.s entre maestro y estudian-

.te. ¿ En qu.é con.!ii.Ste,. pues la HÚnta.éión. :¡ por medí.o cte-
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quª procedimiento pedagógico puede ser realmente llevada a

cabo? ~e cree que el problema incluye un doble aspecto: 

uno subje.tivo y otro.objetivo. 

EL ASPECTO SUBJETIVO, es orientar en principio, 1os gustos, 

las aptitudes y las potencta,idades de cada uno, para ayu .. -

darlo a tomar el camtno m~s favorecedor del desarrollo de -

su personalidad. Esto reclama del educador, no s61o mucha .. 

instttuci6n y una permanente rel~ci6n personal con cada es

tudiante, sino cqnoctmtentos te6rtcos y prácticos de psico~ 

logia diferenctal y ca11acter-ol~gica. para que sea.n verdade .. 

ramente eficaces, es decir, complef!lentactos por una práctica 

suficiente de las d'.i.ferentes cttsctpl inas y de sus mHodos .. 

especfficos. 

EL ASPECTO OBJETH'O, es conocer la postbll ida.d de 1 as .. 

carreras ofrecidas al estudiante y sobre todo, prever en la 

medi"da de lo posible, la evolucf(in de las oportunidades de,... 

empleo en una soci'ed'ad· r~ptdamente cambiante, ( Aposte1 

l979 p 308 ). 

Si e.m.pre es. lrneno recori;tH 1.~ el i\\'.e cte toó.a tril nsforma.,. 

ct6n son l~s prafesores. Naturalmente no s~ trata s6to de-
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los futuros cuadros universitarios, sino de todos los nive

les de la educación. La función de la enseñanza es un todo 

y constituye un prob1ema total que sólo puede ser resuelto ... 

globalmente. Por tanto, se ptensa que la formación de pro

fesores para todos los grados, debe efectuarse en e1 seno -

mismo d'e la unfverstctad, en tr1stttutos que agruparia a ta.-

les profesores ( Aposte1, 1979 p 31~ ). 

Las personas que aststen o asistirían a la Universidad 

Abierta, son e~tudfantes que desempeñan actividades tanto -

de ord·en laboral como fo.miliar, ésto hace necesario adecuar 

objetivos de instrucción, a las necesidades de tiempo y ri! 

mo de trabajo diversos que presentan. Hay autores y docen ... 

tes que piensan que el estudiante debe adecuar a una medla

de trabajo obligatoria o de~istir, Otros piensan que la d! 

versidad· d,'e tntereses el'\ h forma.ctón y en las condiciones,. 

d·e los estud'i'antes, y que sol'\· mate:ria. fElrti.1 en la busqueda 

d-.e.alternatt\!as y mQci'ali.c:l'a.d'es par¡¡ enriquec;er 1a enseñanza .. 

de d'tverS:as áreas y par.a.ofrec;er a la. sociectad 1a posibili

dad de que stis miembros mantengan permanentemente actividap 

des de enrtquectmiento intelectual. En 1o anterior resalta 

la importancia de otro proble~A también importante: El - ... 

ejercicio d·e tnvesti9aci:6n por parte d'e1. estudiante, Es in 
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negable que la finalidad principal que debe tener la UniveL 

sidad Abierta. es la formación de investigadores, es decir, 

intelectuales con la capacidad de acumular una c~ntidad de 

datos sobre un determinado aspecto social y cientffico con

la capacidad necesari~ para darle una adecuada interpreta-

ci6n, y, lo mis importante, con la capacidad de proponer 

vías de solución de la problemática en cuestión. ( Rodrí- -

guez Ponce 1982, p. 4 ) 

lPero, hasta. qué punto serta posible 1 i.gar 1a vida co

tidiana d·e los estuQ:ta,ntes· (te la Uni.verstdad Abierta.a su .. 

vida d-e estud·i'antes?. Se cree que ·S~ es posible, si se - r 

ptensa que en m~chos casos Jas tnstituciones donde ellos ~

trabaja.n, pued·en servir d:e base para sus estudios, Por - .. 

ejemplo~ el caso de una persona que trabaja en 1a Secreta-

ría d·e Educaci6!l PObli.ca. y que estudia en la Universidad 

Abierta, ti.ene la oportunidad' de orientar al estudiante ha .. 

eta una tnvesttgaci6n concebida integralmente: &l podrá 

cursar en la Un.tversidad Abierta una carrera; .e1 material -

báslco d·e su i.{lvestigaci.ón,, ha de ser adquirido en ámbitos

no necesar-iamente o·esltgad·os d·e un. r,nectio que c.onoce; se ge

nera entonces la posibf1tda~ ~e que sea ~•s attl para 1a r 

r 
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institución a la cual sirve; cumple asf con una aspiraci6n

legltima de todo individuo que sus avances personales sean

. aplicados, reconocidos y renumerados adecuadamente, Esto -

puede suceder con trabajadores técnicos, comerciales, etcé" 

tera. ( Rodrfguez Ponce 1982, p 4 ) 

la Universidad Abie~ta, ~amo se tia mencionado necesita 

transformarse de una tnstanct:a de ap·oyo, a una .instituci6n

aut6noma y que deje &e d:upl i:car funciones por ejemplo: es -

necesario subrayar que en ntngOn momento deberia de consid~ 

rarse un sistema como abierto Ontcamente por el tipo, meca~ 

nismo o forma que utfltza par• hacer Tlegar el conocimiento 

Al respecto es .necesario tener presente que el término de .~ 

Educación Abierta~ fu~ pppul~rizado por la experiencia de -

Suinmerhil l y a nivel superior por 1 a Open University del -

Reino Unido ( 1965 ); siericto adoptado más tarde éste tér(lli." 

no por la Untver-stdac,t· Abi.erta. d:e la u.~.A."1. en 1972 (Po{lli!!_ 

guez Trejo 19~2. p. ,, ) Pero para que la etapa de Educap

ct6n Abierta se logra.ra, es necesario que se encamine en su 

futur.o d~saniollo, pór lo menos hacia las siguientes metas:· 

Tl'il.tar c;l:e superar las d·eftctenctas del s.istema regu-

1 ar. 
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- Pe~mitir que el estudiante sea un sujeto activo de -

su aprendizaje y el dócente gu'a ~ orient3dor del mismo, no 

olvfdando la fonrmact5n secta1 de1 estudiante ( Dominguez -

Trejo 1982, p 13) 

-- Ori'entar el funcion¡i,mi.ento del Sistema Abierto para

absorber la poblaci6n de adultos Ya insertados en una acti

vidad productiva y que d·isponen ele m'lnimas oportunidades P-ª. 

ra acudir al sistema regular de universidad. 

- Constituir el Sistema de Universidad Abierta, en una 

segünd~ oportunid~d para.aqu€11os que pudieron concluir sus 

e~tudios previamente, propontende como mecanismo complemen~ 

tario, transformar los requtsttos de tnscripct6n de los 1 M 

al ul,llnos y no requeri:r d-e tanto papeleo burocráti.co, 

- Ori"enta.r el Ststem.~. ct·e Uniye-r:std·ad· Abierta en una Al 

ter.nattva que l:!rind·e a los prQfes.ores d·e la especiali.ctad el 

acceso a otl'laS. §pea.s del conoctmiento, o profundizaci?n en,. 

'ª propia; pr.optci:an y garantí.zar el análtsi.s y ctisc;usi?n -

a.1red·ed"Or d·e los. materia.les d:td~cttcos, recurriendo a.acti-

111.d·ades grupa1e~, i.'nclinán.d.OSe hacia i\qUéllos procesos di-.-
"· 

d~cticos que no sólo tnfor,en, sino tambi~n formen para al~ 
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canzar el concepto de la. 9enui.na e<tuc-a.ci6n abierta. taml:!i.én, 

Si se lograra una uoiversictad: abi:erta con los a!'teri.ores p .. 

planteamientos, la actual ~ejaria de ser el mero apéndice y 

vo1verta a rescatar la drigfnal capacidad innovativa del 

Sistema Abierto. Para e11o, el Sistema de Universidad .. 

Abierta, ti.ene que superar las actuales limitaciones, entre 

las cuales poctfimaos mencionar la.~ sig~tentes: a) El siste

ma abierto, es sólo un proyecto c¡ue hasta la. fecha s6lo ha 

logra.do las bases i.ntci~les para su re1lfzactón. b) Esta só 

lo ha recorrtdo la parte expert~ental intramuros de manerap 

incompleta y con fuertes proble~as en su realización, e) .. 

Fuertes d'efi'cien.ch,s presup1H~startas, et) Nula.. l!nportapcia

en 1 os ptioyectos cte. 1 a ui:-tVeMüla.d', g) El profesoract-o c¡ue ~. 

posé.a sól Q 1 o es d-e pas·e a. 1 ci uttnza: como 'compl eme!ltO de ... 

otra.s acttvi.oad:es. fi) Su d."<:l.sarr.0'10 ct·en.tro cte la universh,,, 

d~d,, en gener.al es totalment~ baJo.~ ( Zurtta 1982, pp 6-7 ) 

Pi!Pi\. superar. 1Q.a11.te.,rtor 1. serl~. (\ecesari.o va.rias tran~ 

formi\.ciQne.s, E!'\tr.e eUa.s la. necesi.d'a.9' ~e cambios curri.cul~ 

r.es, Esto M t:mp1tca ña,cer. a.justes a 1Qs programas actua.-p 

1 es pqr el a,.ju!i·te 1)1,i.smc:> en sf.. Es necesari'o afrontar el 

proQ1el)1.a. toma11.Q·o en cuenta. lo que sucede en el país, revi-

sand:o los pla,n.es .exts'tenescon.el QbJef;o.qe saber los efef 

tos d:e sus enseña.nz~s eo el trabajo' y la vida posterior .de 



134. -

1 os estudian tes. Es to con 11 ev a a l<i..:bú s_q ueda:· Y_,-~~~1 ua c i ó..'1.~-

de nuevas formas de enseílanza que, al mismo tiempo que ex-

tiendan la educaci6n superior, hoy masificada y de acelera

do aumento, sean eficientes y establezca 6ptimos niveles 

académicso. ( Wriedt 1982, p 18 ) 

Este complejó pan6rama puede ser abordado por el Sist! 

ma de Universidad Abierta en condiciones muc~o m~s ventajo~ 

sas que el sistema trad·i.'ctona 1 por la.s razones que anterior. 

mente se explicaron. 

Las sa.l i.ctas d·e los profesores y estudi.antes a los cám .. 

pos real es de trabajo aba.nr.tona.ncto los recitos de la u1Úver .. 

sidad y su realidad falseada por ~lla misma, permitirla ex .. 

plorar temas que aún los ssttemas de investigaci6n de la -~ 

U.N.A.M. no han explotado, esto traer'ª la necesidad de un

currtculum abierto, flexible que pe~mttiera .el adiestramie~ 

to para profesional, además d·e 1a posibilidad de actualiza .. 

ci.ón profes i ona. l, de los egresados conjugando no sólo los -

avances ctentHi;cqs ':/ técntcos. si:no tambHn las necesi.da- .. 

des de éstos profestonlles con Sistemas flexibles de adqut

stctOn de conocimientos ( premisa fundamental óe la educa-

ción permanente que la untversidad abierta puede hacer su-:.. 

y a ) . ( W r i eJ t 1 9 8 2 p 1 8 ) 
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Esta labor ser,a a su véz retroalimentadora de las ta

reas de investigaci~n en el cambio curricular, asf como la

innovaci6n de m~todos de nesenanza. La complejidad de esta 

empresa se puede vislumbrar bajo la consideración de que -

las nuevas curriculas además de contemplar la simplifica- -

ci6n y reducción de determinados contenidos o tópicos.a la

luz .de lo r,eciente, y establecido en nuevas estratégicas de e!!_ 

seftanza; deber§n considerar un elemento m6s: 1a interdisci

plinariedad de las li"cenci:aturas. ( WrieJt 1982, p 19 ) 

Todo lo anterior valora la función del sistema de Uni

versidad Abierta.y permtttrá. qu~ .el siste111.a abierto de uni-. 

versidad, pued~ abocarse a 1~ tarea d~ analtzar las f~rmas

Y los programas de extensi:~n y cHfusi~n universitaria, que

logre abordar interdisciplinariamente, por lo tanto, consiA 

tirá en un trabajo conjunto del sistéma abierto con otras -

in~tancias de la universid~d tradicional y del Estado a la 

Iniciativa Pitvada. ( Wriedt 1982, ·p 19 ) 

Pero. como en toda innovaci.6n, sie1J1pre hay resistencia

y tal vez los obstSculos principa1e~para un óptimo desarrQ 

110 de un siste~a de universidad. Abierta, provengan de su -

problemática insHtucional, .y d:e tocio lo q·ue ello corineva; 
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Limitaciones presupuestarias, problemas administrati

vos, duplicidad de tareas~ etcitera, internamente, el sis

tema abierto. Ello implfta una ~irecta subord~naci6n y le 

impide jercer una autonom'ia e ind·ependencia necesarias. A 

lo anterior hay que agregar el hecho de que los sistemas -

están vinculados a una coordfnact6n central. En el futuro 

se piensa, habrfa tres caminos a seguir : 

a) El más inmediato serfa el .. qe continuar fuocionaodo 

como hasta la fecha, enclavados en la dtnamica escolar tm .. 

puesta por las condiciones del st.stema universitario en su 

totalidad, integrad'O por di.vtsipnes en el seno de escuelas 

y facultades y con un espacio muy rectucfdo de tnctependen-,.. 

.e i a. 

b) Otro camtno ser.ta el (l:e est.péchilr ':f Prof1.rnd·tz.ar 

a fin más las .. riel actones con el S'l:ste(lla Re9ul ar, servtr de -

apo.yo <M:recto en muchos m~s as.peétos de lo que hasta h. fe 

c~~ lo viene rea1iz~ndo. 

e) Fi:na.~mente, la aH~rnaJ\11a li\~S iipe9ada al modelo 

prop1,1esto, es aquella en 1a cualel sistema podrh ganar -

una. mayor autonomía e tn<tependencias propias. respecto del,. 
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órden tradicional de enseílanza. Esto implicarfa un gradual 

divorcio de las tareas ejercidas paralelamente con el sist~ 

ma escolarizado y una descentralizaci6n administ~ativa y po 

lltica más efectiva. ( L6pez Villafaña 1982~ pp 11-13) 

Pero, para que haya una verdadera transformaci6n del ~ 

sistema actual, de universi~ad abierta, el r~c1utamiento de 

docentes ser'i"a un aspécto de d·e S.U\lla. importancia; Ya que - · 

será necesario revalora" la fi9u~a del docente por parte de 

la optni6n pGbltca. que le re~tttuya confianza en e, papel~ 

anti. e ua d'O re pe '!;teto r d·e no<; ton es, tamb i:~n a rt i. e u 1 ad·a s. que S.Q. 

lo adquieren lmportancia en .el momento i;le 1as calificacfo,... 

nes y exámenes. ( Ver anexo ' ClHHtro 6 A tal fln, es ne .. 

cesario _ante tod~. una formac16n del docente ~adicalmente -

diferente a la. actual, et1 donde (!:estaque~ El aspecto cuTt.!:! 

ral, pedagógico y social de su preparación •. En el Aspe¿tci

Cultural, en donde lo capacite para seguir el desarrollo~

del m.ovi.miento cultura', tanto respecto a la acti.vidad cien. 

tfftca y tecno16gi~a. como a la lite~arfa y artfstica, en -

lugar de limitarse a la posestOn de noctones aprendidas du~ 

rante la carrera uni~e"si.taria, y a vivf·r d·e la penta de la 

1111.sma. En e' A.specto Pe\l:ag~9ico; es !l.ecesarta la compren .. ,.. 
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si6n de los componentes del proce~o educativo y escolar; el 

componente psicol6gico referido a la evalua ci6n de la pers.Q_ 

nalidad del alumno. Será necesario una cuidadosa prepara •• 

ci6n pedag6g1ca bástca orientadora ~el futuro docente para. 

atender y saber aplicar de acuerdo a las siguaciones que se 

le presentan; las e~pertenctas tnoovadoras desarrolladas a 

escala mundial para adecuar la escuela y las otras tns(itu.,.. 

ciones educativas a las fnstancias de la sociedad en trans

formaci6n; que conozta las tendencias metodológicas más re

cientes, incluyendo las nuevas :t~critcas de evaluación, ha-

ciendo hincapi€, naturalmente, •n la~ materias de su sector 

de enseñanza. 

En el Aspecto Soc.ia1, e?<perünentado como un cotierente.,.. 

praxis democrlttca, en· las relaciones tnternas entre los 

disttntos mi.embr-0s d'.e 1a co.muntd·ad· escqlar ( entre alumno y 

alumno, mae.stro y alumnos, ma.estros y dirigentes ) . (. Berti, 

1981, pp 90~94) 

Esto traerí.a un. ca.mbto que permHi r~a ~ a) Reemplazar-

1 a unidad escolar d~. la clase, por la pluralidad d~ grupo -

de estudio en la.que cohverjan los intereses culturales y -

váli.dos, bien evaluad·os y coof'.i;l-i.nad:os. b) Reemplazar la --
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asignatura, como el centro de referencia de la enseñanza 

por el campo de la investigaci6n, para subrayar tanto la ~ 

convergencia interdisciplfnaria de los distintos aspectos 

de conocimiento, como el car§cter activo del aprendizaje, -

c) Reemplazar a las metodologfas repetivas y nocionistas, -

centralizadas en la enunciaci6n de los diversos aspectos -

del cónocfmiento, efectuada por el maestro o contenido en -

el manual po~ metodologTas activas y.problem&ticas, tendieft 

tes a estimular la creattvi.dad del alumno, d) Reemplazar la 

pr§ctica evaluadora corriente basada primordialmente en l~

tarea escrita por prQcecltmtentos cte verificac16n del grador 

de aprovechamiento obtenido por e1 sujeto, e) Superar el ªE. 

tual ai'sla.mi.e11to o-e la. Untversidad; Abter-ta, respecto a las

otras insti.tuci:ones y la vtcla ctl,/tl en genera1, que difi.cuJ_ 

ta o imposibili:ta 1a formación social, experi.mentand.o for .. -

mas· abtertas para la gastión co1ecttva. { Berti 1981, pp 

104-l05 ) 

Ast se presenta la extg~ncta tnterdiscipltnart• qve d! 

be articularse, dentro de~ programa, formas y dosificacio-

nes diferentes en funcf6n de la estructura que adquiere en 

la pr~cti.ca, m&s estrechas para a19unas disciplinas. menos .. 

para otras. pe\'lo. <te toQlas fornw.s, nunca. a.l!sentes, -a ries .. 
. . . . . . 
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go de disgregar el proceso educativo. Una.buena ensefian~a

interdisciplinaria exige maestros id6neos para la práctica

Y una organizaci6n dtdácttca general de la escue1a que la -

posibilite y sepa estimular,a y orientarla. 

Pero, por maestros td:~!leo p¡i,ra el tn!Jajo interdiscf- .. 

pl inarto, se entiend-e a. aquél quten reuM ctos requtsttos: 

a) Preparación cuítur.a1 tl6.si.ca, extendida mis alla de 

las disciplinas enseñaci·as. que le sirva corno orientadón 

respecto a als premisas, objetivos y metodologfas de la dis 

ciplinas que conviene ~on las enseñanzas y con aquellas mis 

generales en que, puectan estar tnc1u,das las suyas y con-,., 

las cuales, en cierto modo, estai Oltimas se relacionao. 

b) Una decidida predtspostci~n. itica· y pedagógica for 

mada, para el trabajo tnterdtsctpltnarto, que le permita " 

trabajar en equtpo, c:on colegas y a.lumnos, suparand:o sin ·et! 

m.asiado esfuerzo la. costumbre cl:e1 tratia.Jo i.ncttvtdu¡¡,l evttdl! 

do el -defecto cte actttudes centparias igualmente improducen 

te como ex~tbtcionista o pe~tstvas y resignadas (. Berti 

1981 pp l56 .. 15Z) ,.,\"no s6lo un.a. pecta9og~a nueva, sino nu! 

vos sistemas untvers~~a~tos es~9lares ,con.dfferenciacionesr. 



141. 

horizontales, en:lugar de verticales, nuevos programas, nu~ 

vos m~todos de enseílanza, nuevas definiciones de funci~nes. 

Esto significa que la enseñanza interdisciplinaria, debe n~ 

cer de los nuevos objetivos de la ensefianza. Por eso la p~ 

dagog1a adecuada debería ser qe un carácter más creativo y~ 

emancipador .•• Como la enseftanza interdisciplinaria debe dar 

lugar a la estructura y no sólo teore por finalidad el alm'ª

cenamiento de contenidos que 1uego se olvidan fácilmente,. y 

precisa de una pedagagT~ particularmente vigorosa que le dé 

un lugar importante a los estudtantes •• ,'1 
{ Aposte1, pp 53~ 

55 ) Así'.·una buena Qriganlza'ctón <tt<:t~cti:c<1 del trabajo inte_r 

di.sci.plinari.Q d:ebe evi,t¡¡r ta.ílto. li\· i;:onf1.1st6n como la obltg2, 

ctón, es ct-ectr. tanto el arbi.trto <te. tos itHUviduos o de 

1 os gru.pas, que neva a la tncte.f'lntGt<;n :;.. a h.s veleidades. 

com.ola rigidez d·e programas preesta,b1eci.dos.hasta su ú1th 

mo detalle. de horarios tntoca\lles, de reglamentos tendien .... 

tes a organtz'r uniformemente la actividad de los ~lumnos~ 

y docentes. ( aerti 198], p 156 } 

Durlnte demasiado ttempo~ se ase9uró ~ue tal pedagogia 

podrta ser cterta en el c~so de una enseij~nza del tipo ma~

g i:sterta', ctacl:a en forma de conf~ren<;t ~ ~1 ites titen pr,epa.:. 

radas. Pero la ~otyersi:V'act, ~ara: las masas,· e1 désarrollo-

·',., 
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llo de la educaci6n permanente, las nuevas exigencias del e~ 

plritu cientffico, el progreso de la psicologfa y la pedago

gía y las múltiples necesidades de la sociedad, exigen impe

riosamente en lo sucesivo, una reflexi6n y una experimenta

ci6n concertada sobre los procedimientos de comunicaci6n en

el seno mismo de la universidad. El profesor es tambi~n un 

educador, independiente de la edad y el nivel mental hacia -

los que se dirige. Despertar y expandir la personalidad del 

alumno o el estudiante, detectar sus aptitudes, desarrollar

sus facultades creadoras y apreciar y practicar el diálogo , 

son tareas en las cuales el profesor, habfa a~tuado hasta 

ahora sin preparaci6n o mal preparado, y que en lo futuro de 

b~n constituir lo esencial de su misión. ( Apostel 1979, p. 

306 Tal misión debe corresponder a una vocaci6n, pero no~ 

pdrá ser asumida·eficazmente sin una formación amplia y de ~ 

naturaleza verdaderament~ interdisciplinaria, puesto que re

quiere información sobre las tficnicas educativas que requie

ren de informaci6n moderna, una iniciaci6n a la dinámica y a 

la animaci6n de grupos, un acercamiento resultante comparati 

voy ampliamente abierto a experiencias ajenas y finalmente, 

dentro de la perspectiva de una educación permanente, tin con 

tacto real con quienes ejercen l~ profesión y con la t~cnica 

de ciertas actividades ~ulturales. 
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No es posible equivocarse; se trata de formar, lo más -

rápidamente posibl~, hombres nuevos dotados de un esp,ritu y 

de estructuras mentales radicalmente diferentes. Ninguna -

verdadera transformación de la universidad es posible si no

se pone freno a los hábitos y a los perjuicios. Tal trans-

formación exige, sin duda, estructuras nuevas y contenidos -

nuevos, pero requiere primero la formación adecuada de prof~ 

sores y es precisamente lo que la.Universidad Abierta necesf 

ta para su fu.ncionamiento,como lo que debe ser, un sistema

que fomente un real y verdadero acercamiento al pueb lo que, 

es realmente quien lo necesita, por las razones que a travfis 

de la tesis se .ha tratado de demostrar •. 
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A lo largo de esta tesis, se pretnendió presentar el P! 

norarna general que prevalece en el Sistema de Universidad 

Abierta de la U.N.A.M. 

Respecto a la supuesta facilidad en los Sistemas Abier

tos, sabemos, que el ingreso para todos no existe y qúe lOs 

alumnos del SUA-UNAM deben seguir minuciosamente 1 a probl ern.!!_ 

ti ca burocrática al igual que. los del sistema regular. 

A~emás, las carreras profesionales con SUA son cuantitA 

tivamente mucho menos que las_deseadas; bajo este Sistema -

Abierto disminuyen las oportunidades y por supuesto el inte

rés normal de todo aquél posible estudiante del tipo abierto, 

pues al reducir el radio de acción, se reduce por consiguien 

te 1 os anh.el os y 1 as esperanz.as. 

Cualitativamente las cifras arrojadas sólo han corres-

pondido a la Facultad de Contadurfa y Administración de la -

UNAM, que por cierto inauguró la segunda escuela abierta con 

el posgr~do'abierto en respuesta indudable al grado de acep

tación que han tendio sus profesiones,. pero que aan resulta

d~ relativa importancia pa~a evaluar la aceptación o rechazo, 

el fracaso o éxito del sistema abierto frente al regular. 
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El sistema abierto enfrenta la disyuntiva de los efec-

tos y canales contra la tradición escolar académica y admi-

nistrativa, ya que las oportunidades son óptimas y dignas de 

ser aprovechadas integralmente, pero que por otro lado son -

lógicas cuando observamos la educación universal, el desarr.Q. 

llo educativo y cultural de otros países, por lo que, es ho

ra justa de que México sume sus esfuerzos y recursos en pro

definitivo de la implantación radical y absoluta del SUA, en 

aras de modificar estructuras obsoletas, que rompan, en for

ma definitiva con la incorporación humana a niveles superio~ 

res de prosperidad y desarrollo. 

Suponiendo que la perspectiva principal para enfrentar

se con esta crisis escolar, resida en la elaboración de nue

vas estrategias de caréicter nacional e internacional, equilj_ 

bradas y cuidadosamente integradas para combatir todos los -

componentes principales de la crisis, pero que, debemos apll 

car.con energía y consistentia durante un largo periodo que~ 

cubra absolutamente todas las necesidades actual~s. 

Se sabe que implemetnar un SUA como el propuesto, ten-

dria muchos obstaculos, desde administrativos hasta politi-

cos pero es·de.b.er de .todo pedagogo esforzarse por escudriñar 

alte~nativas reales qeu permitan innovar a la educación. 
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SITUACION ACTUAL DEL S.U.A. - U;N.A.M. 

( ESTADISTICAS 

;· 

~· ·. ' ', 



FACULTAD O ESCUELA 

CIENCIAS POlITICAS 
V SOCIALES 

· CONTAOURIA Y ADMDN. 

DERECHO 

ECONOMIA 

ESCUELA NACIONAL DE 
ENFERMERIA 

154. -

C U A O R O 

COOROINACION SISTEMA UNIVERSIDAD ABIERTA 

DISTRIBUCION ACADEMICA. POR FACULTAD Y CARRERA. 

CARRERA No.DE SEMES MATERIAS A MATERIAS 
TRES. CURSAR OPTATIVAS 

CIENCIAS DE LA 10 40 10 

COMUNICACION 

AOMINISTRACION 10 40 4 
PUBLICA 

RELACIONES IN- 10 38 7 
TERNAC IONALES 

SOCIOLOGIA 10 37 10 

CIENCIAS POLl 10 40 10 
TIC AS 

ADMINISTRACION lo 58 4 
CONTADURIA 

DERECHO 10 41 2 

ECONOMIA 10 43. 

*ENFERMERIA 6 25 

No.DE CREDITOS 

322 

318 

322 

300 

322 

368 

380 

30Ó 

320 

- Aquf se puede observar al SUA reducido séi1 o a 9 Facultades con pocas Carreras con relaci6na 1 as ei(fstentes en el 
Sistema Regular. · . .· . . . · . · 

- ~TambHín se puede ver su rigidez, en cuanto a tiempo, ya que se exigen tiempo predeterminado sin tomar en clienta :-! 
·las ·circunstancias ·individuales. · · · · · · 
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c u A o R o . 1 

FILOSOFIA Y LE 
TRAS**** FILOSOFÍA 8 24 196 

HISTORIA 8 47 300 

LETRAS HISPANICAS 8 26 300 

PEDAGOGIA' 8 46 11. ' : 192 

GEOGRAFIA 10 40 395 

LETRAS INGLESAS 8 24 6 302 

ODONTOLOGIA CIRUJANO DENTISTA ·a 53 7 412 

PSICOLOGIA PSICOLOGIA 1 o 30 *** 310 

. MEDICINA VETERINARIA **AVES 1 8 76 

* TECNICO 
** ESPECIAL!ZACION 

*** A PARTIR DEL SEPTIMO SEMESTRE SE RAMIFICA POR AREAS 
**** LAS LICENCIATURAS SUA DE ~ILOSOFIA Y LETRAS, POSEEN PLANES DE ESTUDIO PROPIOS. APROBADOS· 

POR CONSEJO UNIVERSITARIO, E INCLUYEN~ MATER !AS O !STRI BU IDAS POR AREAS O MODULO.S CON ~9UI 
·VALENCIA PARA EL ~ISTEMA ESCOlARIZADo:. ~.· . . 

.. ~.-.·.· .. ~.· .. ~ ·.-;:.·.•,'.·.·.:.~ ' '•,. ' ·, ' ': . .:;'--:. · .. 
.·•·.,:· 



EDAD: 

SEXO: 

1 56. -

C U A D R O 2 

COORDlNACION SISTEMA UNIVERSIDAD ABIERTA 

POBLACION ESCOLAR ACTIVA 
PERFIL GENERAL 

PERIODO 1982/83 

24 a 39 AÑOS 

HOMBRES 
MUJERES 

ESTA¡;o CIVIL:. 

· ESCOLARIDAD: 

SOLTEROS 
CASADOS 
NO INDICADO 

PREPARATORIA 
CARRERA SIMULTANEA 
SEGUNDA CARRERA. 
LICENCIATURA 

PROMEDIO 

49.0 
47 .9. 

3 .1 

. 74 .o 
2.9 
3.1 
1.0 

AQUI SE PUEDE OBSERVAR QUE EL ACTUAL. SUA TI ENE LA LIMITANTE 'DE QUE SE REQUJEREN LOS TRAMITES 
BUROCRATICOS CUANDO 'ASI LA PERSPECTIVA DE ACERCARSE A MAS PER.SONAS QUIENES NECESI'TAN DE CONQ 
CIMIENTOS A 'NJVEl SUPERIOR. . . . .. . . 
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C U A D R O 3 

COORDINACION SISTEMA UNVERSIOAD ABIERTA 

POBLACION ESCOLAR POR FACULTAD O ESCUELA Y CARRERA 

FACULTAD & ESCUELA 

CIENCIAS PDLITICAS Y SOC. 

CONTADURIA Y ADMON~ 

DERECHO 

·ECONOMIA 

ENFERMERIA Y OBSTETRICIA* 

FILOSOFIA Y LETRAS 

qDONTOLOGlA · 
.. -

PERIODO 83- l 
··-\~, 

CARRERA TOTAL POR CARRERA 

RELACIONES INTERNACIONALES 45 
CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES 24 
SOCIOLOGIA 50 
CIENCIAS DE LA COMUNICACiON 13 
AOMINISTRACION PUBLICA 8 

. c·oNTAOURIA 82 
ADMINISTRACION 78 

DERECHO 152 

ECONOMIA 179 

ENFERMERIA 140 

FILOSOFIA . . 35 
LETRAS HISPANlCAS .94 
LETRAS INGLESAS 37 
HISTORIA. . . 77 

'. PEDAGOGIA 108 
GtOGR.AFIÁ · 37 

CIRUJANO DE~iISTÁ )17 

TOTAL FAC. O ESC~ 

146 

l60 

152 

179 .. 

140 

... 388 

117 



MEDICINA VETERINARIA Y 
ZOOTECNIA** 

PSICOLOGIA 

TOTAL 

158. -

CUADRO 3 

ESPECIALIDAD EN AVES 20 

94 

l 390 

20 

94 

1 390 

- AQUI PODEMOS OBSERVAR QUE EL PROYECTO ORIGINAL DE ACERCAMIENTO A UN MAYOR NUMERO DE PER 
SONAS ES TOTALMENTE ALEJADQ DE LA REALIDAD PUES SI VEMOS LA POBLACION DEL SUA COMPARADA 
Al DEL SISTEMA REGULAR. ES RISIBLE Y PARADOJICO HABLAR DE. SISTEMA ABIERTO CON MENOR PO
BLACION QUE UN SISTEMA CERRADO ( REPRESENTADO POR EL SISTEMA REGULAR DE UNIVERSIDAD) . 

. . . . 

FUENTE: - ACTAS DE EXAMENES ORDINARIOS, PERIOD 83-1 
- INFORMES DE ACTIVIDADES ANUALES · 

* NIVEL TECNICO 
** NIVEL ESPEC.IALIZACION 
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CUADRO 4 

COORDINACION SISTEMA UNIVERSIDAD ABIERTA 

POBLACION ESCOLAR 

FACULTAD O ESCUELA 

CIENCIAS POLITICAS V SOCIALES 

CONTADURIA Y ADMINISTRACION 

DERECHO 

ECONOMIA 

ENFERMERIA Y OBSTETRIC1A** · 

FILOSOFIA V LETRAS 

ODONTOLOGIA 

MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA** 

PSICOLOGIA 

T O T A L 

*.NIVEL TECN,ico·· 

•• NIVEL.ESPEClllZACION 

EGRESADOS 

. . 

.FUENTE: INFORMES ESTADISTICOS DE. LAS .DIVISIONES .· 

T O TA L 

16 

16 

. 14 

302 

57 

69 . 

2 

55 ' 

521 



FACULTAri O. ESCÚELA 

CIENCIAS POLITICAS 
Y SOCIALES 

.CONTADURIA Y ADMON . 

DERECHO 

ECONOMIA 

ENFERMERIA* 

FILOSDFIA Y LETRAS 

· ODONTOLOGIA 

PSICOLOGIA . 

**MEO. VETERINARIA ·· 

'No ; ALUMNOS 
. I~SCRHOS 

628 

572 

355 

584 

160. -
C U A D. R O 5 

SISTEMA UNJJERSJDAD ABlERTA 

APROVECHAMIENTO 

NIVEL . CURRICULAR 

NO.ALUMNOS NO.ALUMNOS 
ACTIVOS . EGRESADps 

378 AUN NO CONCLU · 
YEN CICLO -

463 

195 

430 

571 

16 

16 

14 

NIVEL DE PORCENTAJE DE 
OPERACION .. APROVECHAMIENTO . 

LI CENC IAtµRAS N IVÍ::LCU.RR I CU LAR 
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C U A D R o 6 

· COORDINACION.SISTEMA UNIVERSIDAD. AB1ERTA 

CENSO DEL PERSONAL ACADEMICO 

GENERAL 

PERSONAL ACADEMICO CATEGORIA NIVEL NOMBRAMIENTO TOTAL % 

PROFESOR ORDINARIO DE CARRERA D-6489 TIT.A T.C. DEFINITIVOS 3 • 7 
PROFESOR ORDINARIO DE CARRERA D-6160 TIT.A M. T. DEFINITIVOS 2 .4 
PROFESOR ORDINARIO DE CARRERA D-5144 ASOC.A M.T. DE.FINITIVOS 1 . 2 
PROFESOR ORDINARIO DE CARRERA -D-5251 ASOC. B M; T. DEFINITIVOS 7 l. 5 
PROFE~OR ORDINARIO DE CARRERA D-5356 . ASOC. C M. T. DEFINITIVOS. 1 . 2 
PROFESOR'ORDINARIO DE CARRERA 0-5686 ASOC. C T.C. DEFINITIVOS 2 .4 
PROFESOR ORDINARIO DE CARRERA D-5480 ASOC. A T.C. DEFINITIVOS 8 l. 8 
PROFESOR ORDINARIO DE CARRERA D-5584 ASOC. B T.C. DEFINITIVOS 13 2.8 
PROFESOR ORDINARIO DE CARRERA D-5480 ASOC. A T.C. INTERINOS 4 .8 
PROFESOR ORDINARIO DE CARRERA 0-5144 ASOC. A M. T. INTERINOS 5 1. 1 
PROFESOR ORDINARIO DE CARRERA· D-5251 ASOC.BM.T. INTERINOS 6 1.3 
PROFESOR ORDINARIO DE CARRERA D-'6160 HT. A M.T. INTERINOS 4 .8 
PROFESOR ORDINARIO DE ASIGNA-
TURA D-4200 B DEFINITIVOS 4 .8 
PROFESOR ORDINARIO DE ASIGNA-
TURA 0-4100 A DEFINITIVOS 31 6.8 
PROFESOR ORDINARIO DE ASIGNA-
TURA 0-4100 A INTERINOS 259 56.3 
AYUDANTE DE PROFESOR DE ASIG-

.NATURA 0-1200 A INTERINOS 24 5. 1 
AYUDANTE DE PROFESOR DE ASIG-
NATURA . D-1 300 A. INTERINOS 48 10.5 
AYUDANTE DE PROFESOR DE ASIG- • 2 '• NATURA D;.4100 A INTERINOS 1 
AYUDANTE D.E PROFESOR D-3446 A r. c. INTERINOS .2 .4 
AYUDANTE DE INVESTIGADOR. ¡.;3550 e T.C. INTERrN.OS 2 .4 

· AYUDANTE DE INVESTIGADOR I-3558 B T.C •. INTERINOS 2 . 4 

" ~·-~ 
. " 
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C U A D R O 6 

GENERAL 

PERSONAL ACADEMICO CATEGORIA NIVEL NOMBRAMIENTO TOTAL " " 

AYUDANTE DE INVESTIGADOR I-3446 A T.C. INTERINOS 3 . 7 
TECNICO ACADEMICO ORDINA~IO D-7439 AUX.A r.c. INTERINOS 2 . 4 
TECNICO ACADEMICO ORDINARIO D-8467 ASOC. A T.C. INTERINOS 6 l. 3 
TECNICO ACADEMICO ORDINARIO D-7658 AUX.C T.C. INTERINOS 3 • 7 
TECNICO ACADEMICO ORDINARIO D-7544 AUX.B T.C. INTERINOS 3 • 7 
JEFE DE DIVISION CA 54 l • 2 
SECRETARIO TECNICO CA l .2 
HONORARIOS POR SERVICIOS --
PROFESIONALES 12 2.6 ---

T O T A L 460 100.0 

- AQUI PODEMOS VER QUE EL SUA-UNAMPADECE EL MISMO PROBLEMA DE NO TÉNER DOCENTES DE CARRERA, SI VEMOS EL MAYOR POR
CENTAJE.ES EL DE PROFESOR ORDINARIO DE ASIGNATURA, MUCHAS VECES CARENTE DE PREPARACION PEDAGOGICA .SOBRE El SISTE
MA ABIERTO v·. POR SER SIMPLEMENTE PROFESOR DE ASIGNATURA NO LE PERMITE SALIR PARA CORROBORAR LA REALIDAD QUE ES LO 
QUE PROPUGNAN LOS SITEMAS .ABIERTOS. . . . 
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CUADRO 7 

COORDINACION SISTEMA UNIVERSIDAD ABIERTA 

CENSO DEL PERSONAL ACADEMICO 

GENERAL 

' 
EVAL UAC ION DE LA ACH'vIDAO TOTAL % PRODUCCION ACADEMICA TOTÁL % 
PROFESIONAL PUBLICADA 

FORMACION PEDAGOGICA 160 35.3 ARTICULO$ 94 20.8 

ACTUALIZACION Y PERFECCIO~ 178 39.3 APUNTES 71 1 5. 7 

NAMIENTO LIBROS 

NO INDICADO -11..L. lid... NO INDICADO· _?1.L 49.2 

T OJAL 453 100.0 T· O T A L 453 100.0 

*NO SE APLICO EL CENSO EN MEDICINA/71 .. 



A N E X O 2 

.. , 
ESTATUTO DEL SISTEMA OE UNIVERS1DAD ABIERTA 

DE.LA u.N.A.M. 



CAPITULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 
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Artículo lº.- El Sistema de Universidad Abierta de la -

U.N.A.M., está destinado a extender la educaci6n universita

ria a grandes sectores de poblaci6n, por medio de métodos -

teórico-prácticos de transmisión y evaluación de conocimien

tos, y de la creación de grupos de aprendizaje que trabaja-

rán dentro o fuera de los planteles universitarios. 

Será un sistem~ de ltbre opci6n tanto para las faculta

des, escuelas y el Colegio de Ciencias y Humanidades como p~ 

ra los estudiantes; se impartirán los mismos estudios y se -

exigirán los mismos requisitos que existan en la U.N.A.M., -

la que otorgará los mismos créditos, -certificados, títulos y 

grados al nivel correspondiente. 

Articulo 2°.- La U.N.A.M., para cumplir los objetivos~

del sistema Universidad Abierta: 

t.- Utilizárá, además de sus propf~s instalaciones, las 

~e empresas püblicas y privadas, de producc~6n de bienes y -

de servicids, y las de asociaciones, ejidos, sin~icatos, et

cétera que ·se pongan a su disposici6n. 

II.- Podrá autorizar la-asociación de otr~s fdltitucio-



165. 

nes y celebrar convenios de cooperaci6n en los términos del -

cappitulo VIII de este estatuto. 

III.- Podrá recurrir a profesionales del sector público 

.Y privado de acuerdo con los convenios que se celebren. 

IV.- Creará y revisará permanentemente sistemas de -

transmisi6n, evaluaci6n y registro permanente de conocimien

tos, de acuerdo con los objetivos y niveles de aprendizaje -

en las diversas asignaturas, módulos, carreras, especialida

des o grados. 

v.- Dará a conocer y su~ervisará el material didáctico~ 

necesario para alcanzar los objetivos y niveles de aprendiz_! 

je requeridos. 

VI.- Difundirá entre los estudiantes las técnicas de -~ 

·evaluación de conocimientos, que les permitan comprobar que

han alcnazado los objetivos y niveles sefialados 

VII.- Otorgará los créditos correspondientes a las per

sonas que demuestren haber cumplido los objetivos de aprend~ 

zaje, mediante las pruebas y eixáme'nes establecfdos en 'é1 si~ 
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tema. 

VIII.- Realizará todas las actividades que estime conv~ 

nientes para los indicados objetivos. 

Artículo 3°.- El Sistema Universidad Abierta, se impla~ 

tará en la~ Facultades, escuelas y en el Cole~io de Ciencias 

y Humanidades a propuesta de la Dirección y siempre que se -

reanan los siguientes requsitos: 

I.- Qué el Consejo técnico correspondi~nte apruebe pla

nes y programas por objetivós de aprendizaje. 

II.- Que el mismo consejo técnico apruebe la implanta-

ción del sistema en determinadas asignaturas, módulos, carr~ 

ras, especialidades o grados. 

III.- Que dispongan del personal académico, de los re-

cursos económicos y técnicos y del material didáctico neces~ 

rio para poder cumplir los objetivos y los planes d~ aprend! 

zaje aprobados. 

IV.- Que el C~risejo Unive~sitario lo apruebe~ previa --
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opinión de la Comisión Académica del Sistema Universidad - -

Abierta. 



CAPHU(O II 

DE LOS ORQANOS DEL SISTEMA UNlVERSIDA~ 

ABIERTA.DE LA U.N.A.M. 
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Articulo 4º.- La U.N.A.M., establecerá los siguientes -

órganos para el funcionamiento del Sistema Universidad Abier 

ta: 

a) La Comisión Académita. 

b) La Coordinación 

e) Las Divisiones del Sistema Universidad Abierta-- . ' . . 

en las dependencias que participen en el mismo. 



CAPITULO I II 

DE LA COMISION ACADEMICA DEL SISTEMA 

UNIVERSIDAD ABIERTA DE LA U.N.A.M. 

• 'Qt. 
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Artfculo 5°.- Serán miembros de 1• Comisión Académica: 

a) El rector y el secretario general 

b) Los directores de las facultades, esucelas y el - -

coordinador del Colegio de Ciencias y Humanidades, 

cuando participe en le sistema. 

c) Los coordinadores de la Investigación Cientffica y 

de Humanidades y del Sistema Universidad Abierta. 

Artfculo 6°.- En ausencia del rector o del secretario -

general, la~ sésiones de la Comisi6n Académica serán presid~ 

das por el coordinador de1 sistema. 

En ausencia de los directores de las facultades y escu~ 
. . 

las, asi~tirán los jefes de l~s Divisiones Correspondientes~ 

Articulo 7°.- La Comi~ión Académica podrá funcionar en 

plano.o por subcomisiones, según 1o determine la propia Comi 

sión. En caso necesario .en las subcomisiones· participarán -

consejeros universitarios y técnicos, prrifesores y alumnos -

de la facultad o escuela.correspondiente o del Colegio de 
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Ciencias y Humanidades. 

Artículo 8°.- Serán atribuciones de la Comisión Académi 

ca del Sistema Universidad Abierta: 

I.- Opinar sobre la implantación del sistema Universi-

dad'Abierta, de acuerdo con lo establecido en el Artfculo --

30 de este estatuto. 

II.- Asesorar a las divisiones que lo soliciten.sobre -

la'aplicaci6n de los planesi programas y medios de apren~! -

z~je y para la transmisión, evaluación y registro de cono- -

. cimientos.· 

III.- Opinar sobre los proyectos que sometan a su con -

sideración las Divisiones del- Sistema. 

IV.- Someter a la consideración del Consejo Universi- ~ 

tario los lineamientos generales para unificar y mantener -

los niveles adecuados del sistema. 

v.- Las demls que seílale la legislación universitaria~ 



DE LA•COORDINACION OEL SlSTEMA UNIVERSIDAD 

ABIERTA DE LA U.N.A.M. · 
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Artículo 9°.- La Coordianci6n del Sistema contará con: 

a) Un Coordinador. 

b) Las dependencias necesarias para su funcionamiento a 

juicio del rector. 

Artículo 10°.- El coordinador del sistema será nombrado 

por el rector, previa consulta al Colegio de Directores y d~ 

berá reunir los requisitos que establece el Artículo 52 del

Estatuto General. 

Artículo 11°.- El coordinador tendrá las siguientes a--· 

tribuciones y obligaéiones: 

I.- (oordinar las actividades del Sistema Universidad ~ 

Abierta, y de las unidades en instituciones y dependencias -

que no formen parte de la U.N.A.M., así como de las Institu

ciones asociadas; y por cooperación. 

II.- Prestar auxilio técnico a las Divisiones que lo S.Q. 

liciten en la elaboración de los objetivos, plantes, progra

mas, niveles y medios de aprendizaje. Este auxilio técniéo-



172. -

se limitará a los problemas de transmisi6n, evaluación y re

gistro y no al contenido de los mismos. 

III.- Presidir la Comisión ACadémica en ausencia del -

rector y del secretario general. 

IV.- Reunir periódicamente a los jefes de las Divisio--

nes. 

V.- Proponer al rector el nombramiento de los funciona~ 

rios y de la Coordinación. 

VI.- Formar parte del Colegio de Directores de Faculta

des y escuelas de la U.N.A.M. 

VII.- Vigilar que se cumplan las normas de la legisla-

ción Universitaria. 

VIII.- Las demás qu~ le confiera la l~g1slación Unvers! 

tari a. 



CAPITULO V 

.DE LAS DIVISIONES DEL SISTEMA UNIVERSIDAD 

ABIERTA DE LA U.N.A.M. 

·., ... ,,., 
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Artículo 12º.- En cada facultad o escuela y en el Cole

gio de Ciencias y Humanidades, podrá crearse la División co

rrespondiente. 

Articulo 13º.- Las Divisiones se integrarán por: 

I.- El director de la facultad o escuela o el coordina

dor del Colegio de Ciencias y Humanidades en su caso. 

II.- El jefe de la División quien será nombrado por el

~ector a propuesta del director de la dependencia. 

III.- El personal académico y administrativo necesario

para su funcionamiento. 

IV.- Los grupos de aprendizaje el conjunto de alumnos -

cuyo ffn es alcanzar determinados conocimientos dentro del -

sistema. 

Artículo 14º.- Las atribuciones y obligaciones de los -

jefes de las Divisiones, seran: 

I.- Acordar con el director de. la dependenc~a. 
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II.- Proponer al director el nombramiento del personal

académico y administrativo de la· División. 

III.- Implantar y vigilar el funcionamiento del sistema 

Universidad Abierta en su Divi~i6n. 

- IV.- Planear y supervisar la producción del material di 

dáctico. 

V.- Coordinar y vigilar las labóres de los diversos gr_!! 

pos de aprendizaje, as1 como de las unidades que se estable~ 

can. 

VI.- Supervisar el funcionamiento ~~l sistema en las -

instituciones asociadas. 

VII.- Las demás que la legisláci~n universitaria le se-

ñaie. 

'. ·', .. : 



CAPITULO VI 

DE LAS OEMAS DEPENDENCIAS DE LA U.N~A.M. 

QUE COLABORAN CON EL SISTEMA 
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Artículo 15º.- Colaboran con el Sistema Universidad - -

Abierta: los institutos de investigaci6n científica y huma

nística, la Comisi6n de Producci6n de Material Didáctico, el 

Centro de Instrumentos, el Centro de Informaci6n Científica

Y Humanística, el Centro de Certificación y Exámenes, el Ce~ 

tro de Didáctica, la Comisión de Nuevos MAtodos de Enseílanza 

y todas las demás que sean necesarias, en sus respectivos 

campos de competencia. 



CAPITULO VII 

DEL ESTABLECIMIENTO DE UNIDADES DEL SISTEMA UNIVERSIDAD 

ABIERTA DE LA U.N.A .. M., EN INSTITUCIONES QUE NO FORMAN~ 

PARTE DE ELLA. 
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Artículo 16º.- La Universidad podrá establecer unidades 

del Sistema Universidad Abierta en instituciones y dependen

cias que, sin formar parte de la U.N.A.M., presten su colaba 

ración para el desempeño de actividades educativas. Las uni 

dades dependerán de las Divisiones del Sistema Universidad -

Abierta de las facultades, escuelas y del Colegio de Cien- -

cias y Humariidades y se establecerán previo acuerdo del con

sejo técnico y con aprobación del Consejo Universitario. 

Artículo 17~.- Las unidades a que se refiere el articu

lo anterior podrán establecerse en centros educativos públi

cos y prividos, y en instituciones no educativas del pafs CQ 

mo sindicatos, ejidos y asociaciones que pongan a disposi- -

ción de la U.N.A.M., centros de estudio para el Sistema Uni

versidad Abierta, as1 como en las casas de cultura, en las -

delegaciones del Distrito Federal y en los municipios.' 

Artículo 18°.- Los centros de estudio serán los labora

torios, bibliotecas, hospitales, fábricas, unidades habita-

cionales, centros de trabajo, etcétera, a los que el esto- -

diante asista para re~lizar prácticas, o llevar cursos te6ri 

cos del sistema Universidad .Abierta. 
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Artículo 19º.- Las casas de cultura serán las instala-

ciones o edificios que se destinen al sistema Universidad -

Abierta. y que puedan contar con sala de conferencias, bibli~ 

teca y sala de lectura, laboratorios, talleres, salones de -

clase para profesores y oficinas administrativas, etcétera. 



CAPITULO VIII 

DE LAS INSTITUCION~S ASOCIADAS Y POR COOPERACION DEL SISTEMA 

UNIVERSIDAD ABIERTA DE LA·U~N;A.M. 
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Articulo 20º.- Serán instituciones asociadas las univeE 

sidades e institutos de educación media y superior del sec-

tor público que soliciten adherirse a proyectos específicos

de las Divisiones del Sistema Universidad Abierta de la -.-

U.N.A.M. y que cumpla con los requisitos establecidos en es

te estatuto y las demás disposiciones de la l~gislaci6n uni

versitaria. 

Artículo 21º.- Serán instituciones asociadas extranje--. 

ras aquéllos centros educativos de otros pafses que se adhi~ 

ran al Sistema Universidad Abierta de la U.N.A.M. en los té~ 

min~s de éste estatuto. 

Artículo 22º.- Para la asociación de las instituciones

seílaladas,. es necesario contar anualmente con .la aceptaci6n

expresa de la U.N.A.M., la que se concederá si se cumplen 

los siguientes requisitos: 

a) Integrar grupos de aprendizaje que funcionen de ~ 

acuerdo con las normas del sistema. 

b) Contar con profesores autorizado~ por l• U.N.A.M. 
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c) Disponer de instalaciones mfnimas adecuadas para el 

aprendizaje. 

d) Usar el material didáctico autorizado para _el funciQ 

namiento del sistema. 

e) Pagar los derechos y cuotas que se~ale la U.N.A.M. 

f) los demás qeu indique el reglamento respectivo. 

Artfculo 23º.- El otorgami.ento de la calidad de instit~ 

ción asociada, que implica la supervisión y la expedición 

por la U.N.A.M., de certificados~ tftulos o grados en su ca

so, asf co~o la renovación de esa categorfa, requerirán de -

la aprobación del Consejo técnico respectivo y del Con~ejo -

Universitario. 

Artfculo 24°.- La U.N.A.M., podrá establecer, además, -

convenios de cooperación académica para el Sistema Universi

dad Abierta, qeu en ningQn caso darin lugar ~1 otorgamiento

de créditos, certificados, tftulos o grados de la propia - -

U.N.A.M., con instituciones nacionales o extranjeras en los

términos de la legislación Universitaria. 



CAPITULO IX 

DEL PERSONAL ACADEMICO 

•, 1· 
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Artículo 25º.- El personal académico de la U.N.A.M. que 

labore en el Sistema Universidad Abierta, se regirá por el -

Estatuto del Personal Académico. 



CAPITULO X 

DE LOS ALUMNOS 

,. ~ ' . 
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Artículo 26º.- Los alumnos que se inscriban en la -· - -

U.N.A.M., y participen en el Sistema Universidad Abierta, 

tendrán los derechos y obligaciones que la legislación uni--

versitaria establezca. Los alumnos de instituciones asocia-
~ 

das sólo tendrán los derechos y obligaciones que sus respec-

tivas instituciones señalen. 

El Secretario General, quimico Manuel Madrazo Garamendi. 

(Rúbrica). 

OPERACION DEL S.U.A. {Si~tema Universi~ad Abierta) EN LA ~ ~ 

U.N.A.M. 

Prim~ra Etapa: El S.U.A. opera como un siste~a de~poyo 

al Sistema Regular de Enseñanza. 

I.- Lineamientos Generales. 

a) Las.acciones del S~U.A. en las escuelas, facultades 

y C.C.H., serán la impartición de algunas asignaturas o las 

correspondientes a uno o varios semestres, se realizará· a -

nivel experimen~al con grupos no mayores de 50 estudiantes. 



182.-

b) Se elaborará y producirá él materia 1 educativo de --

1 as asignaturas seleccionadas que, en las escuelas, faculta

des y C.C.H. y, en su caso, en los centros de servicio y - -

trabajo. 

II.- Operación para la Pri.mera Etapa. 

II. r. - Moda 1i dades. 

II.I.I. Impartici6n de las materias que por su poblaci6n 

y operaci6n en el sistema tradicional, conviene ofrecer en el 

s.u.A. las subetapas de trabajo p~ra esta ac¿ión serán: 

Selección de 

materias. 

(1 ) 

Capacitación 

de tutores. 

( 3) 

Sube tapas, 

Elaboración de los 

Programas por obj~ 

tivos de aprendiz~ 

je y habilidades. 

Operaci6n en Escuelas '· 

Facultades y C.C.H. 

( 4) 

Elaboración 

de material· 

Educativo. 

.. 
Evaluación 

( 5) 
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l.- Se realiza por las escuelas, facultades o C.C.H. 

2.- Se efectúa por un grupo de trabjo dependiente de -

las escuelas, facultades o C.C.H., integrado por: 

1.- Coordinador. 

Autor~s de las unidades ( especialistas en el área ). 

i .- Productor de radio y televisión.* 

l Edi.tor. * 

1 Especialista en técnicas educativas* 

* (Este personal participa en uno o varios grupos ~e -

trabajo ). 

Los grupos de trabajo se integran por psrsonal a¿adémi

co de la propia Universidad, y si es ~ecesario por el de - ~ 

otras instituciones. 
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3.- Se realiza de acuerdo a los requerimientos estable

cidos por los grupos de trabajo que elaboran el material edu 

cativo. 

4.- Se realiza en las escuelas, facultades o C.C.H., -

utilizando sus infraestructu~as y, si los programas de trab~ 

jo lo justifican, ¿on recursos complementarios del S.U.A. 

5.- Los informes de trabajo anuales, permitirán evaluar 

los resultados obtend-os en las escuelas, facultades y ~ 

C.C.H., en función de los programas de trabajo correspondie! 

tes. 

La evaluación ser( realizada por la coordiriación y la -

comisión académica del S.U.A. 

II.I.2. Impartición de aquéllas materias en l~s que -

puedan ensayarse.acciones conjuntas entre l.as escuelas y fa

cultades de la U.N.A.M., y centros de servicio y trabajo. 

L a s e ta p a s d e t r'a b a j o p a r a e s t a a e e i ó n s .: r á n ; 



Selección de 

máterias 

( 1 ) 

Elaboración de 

Programas de .

Trabajo conju_!! 

to U.N.A.M. y 

e. s. T. 

( 3 ) . 

l 8 5. -

Elaboración de los 

Programas por obj~ 

tivos y habilidades. 

(2) 

Elaboración 

de material 

educativo y 

Elementos -

de apoyo. 

Capacitación 

de tutores. 

Operación Evaluación 

(4) 

en Escuelas, . (6) 

Facultades 

y C.S.T. 

( 5) 

(Subetapas: l, 2, 4 y 6 mismas que en punto II.J.I.) 

Subetapa ·3.- Es establ.ecer un convento interinstitucio

nal entre la U.N.A.M., y el C.S. T., en el que se especifican 

los objetivos, acciones a realizar, contribución de elemen-

tos y recursos humanos y el modo.de operación d~l Program~ -

ce trabajo propuesto. 

Subetapa 5.- Se realiza en las escuelas, facultades y -

· en los C. S. T .• de acuerdo al programa respectivo. 
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II.2.- Proposiciones de la coordinación a la comisión y 

producción de material educativo del S.U.A. 

I) Sección de elaboración. Esta sección proporciona los 

elemntos materiales, para que los grupos de trabajo realicen 

su tarea en forma eficiente y productiva en lo relativo a: -

dibujo y diseño, mecanograffa, fotograffa y fotocopiado. 

2) Sección de producción. El establecimiento de esta -

sección, permitirá compartir instalaciones y equipos relati

vos a la: 

Elaboración de material. de apoyo: cine, televisión, ci!!. 

tas grabadas, fílmicas y otros. 

Impresión del material educativo 

Los requerimientos de ~stos servicios por parte de las

escuelas, facultades y C.C.H., son atendidos por este depar

tamento de acuerdo a un calendario de trabajo. 

II.2.2. Unidad de Servicios EScolares del S.U.A. 
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El objetivo de esta unidad es proporcionar a los estu-

diantes del S.U.A. servicios de: 

Biblioteca. 

Proyección de películas. 

Uso de circuitos cerrados de televisión. 

Instrucción personalizada mediante cintas grabadas y de 

video. 

Otros. 

iI.2.3. Personal A~ociado al s.u.A~ 

El personal académico, técnico y administrativo asocia

do al s.u~A. en las escuelas y facultades de nuevo ingreso o 

comisionado por tiempo determinado. para realizar tare~s esp~ 

cfficas, ser~ de tiempo completo y en casos muy especiales -

de medio tiempo. 



188. 

II.2.4 Programas de Trabajo de las escuelas, faculta-

des y C.C.H. 

Se elaborarán bajo los lineamientos establecidos en - -

1974 y los criterios presentados en este documento. 

Segunda Etapa: El S.U.A. Se ofrece como una nueva alter 

nativa al Sistema Regular de Ensefianza en la U.N.A.M. 

De acuerdo con la experiencia obtenida en la primera 

etapa. se formularán los programas de trabajo de 1 as escue-.-

1as, facultades y c.c.H., correspondientes a esta segunda 

etapa, pudiendose prever que la liberación de áreas de traba 

jo y recursos humanos, tendrá como consecuencia la posibili~ 

dad de atender la creciente demanda educativa. 
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