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INTRODUCCZOH. 

E1 mundo ha cambiado rapidamente en 1a ú1tima década. E1 ritmo de 

vida esta aumentado y 1a ve1ocidad de1 caml::Jio supera nuestra 

capacidad de acompañar1o. En un mundo donde 1as cosas caml::Jian tan 

continuamente, ninguna Educación puede ser considerada comp1eta. 

Sucede sin embargo que, nuestro sistema educativo en su 

interacción con 1os sistemas socia1, po1ítico, económico y 

cu1tura1, ha condicionado a1 sistema esco1arizado como casi 1a 

única vía educativa. Este hecho ha dado 1ugar a diversos aspectos 

y prob1emas adversos, con gran impacto socia1, ya que no siempre 

este camino conduce a responder a 1as exigencias de Educación de 

1a sociedad en su conjunto. 

E1 mismo sistema y su vincu1ación, ha sido ana1izado por diversos 

profesiona1es de 1a Educación y muchos coinciden que e1 impacto 

científico y tecno1ógico repercute en e1 orden tanto po1ítico, 

como económico y cu1tura1, para ofrecer una nueva perspectiva de 

vida y que 1a Educación en su diversidad no satisface 1as 

necesidades de una sociedad en tan vertiginosa transformación. 

A1gunos sistemas educativos, inc1uso en vigor, se han re1evado 

insatisfactorios para preparar a1 homl::Jre para ta1 desafío, porque 

no 10 capacitan convenientemente, ya que 1os conocimientos 

adquiridos no son suficientes para toda su actividad. Eso io 

ob1iga a buscar medios para comp1ementar sus conocimientos. La 

Educación Permanente de1 individuo se torna una necesidad, debido 

a1 conocimiento que e1 cambio exige, es entonces que 1a 

Educación continua puede ofrecer una permanente 

ademas de una 

La Educación 

nueva orientación de sus actividades. 

Continua esta íntimamente asociada 

1 

adaptación, 

a diversos 



factores. Es necesario destacar ia cantidad de información que ei 

hombre esta ob1igado a absorver y digerir diariamente para poder 

convivir con ei mundo que io rodea. Nuevos campos de1 

conocimiento se crean y se expanden con extraordinaria rapidez 

exigiendo una permanente actua1ización. 

E1 impacto de ia automatización y de ia tecno1ogia constituyen 

otro factor. 

desarro11adas, 

Es cierto que tanto en sociedades industria1mente 

como en aque11as en vías de desarroiio como es ei 

caso de México, es imperativo que ei invididuo esté en continua 

actuaiización de conocimientos y habi1idades requeridos por ios 

nuevos procesos y máquinas en constante creación, de ta1 forma 

que de no hacer1o, quedarán marginados de1 sistema. La 

actua1ización só1o se conseguirá a través de programas 

especificas para capacitación y formación de individuos. 

Otro factor íntimamente asociado a ia Educación Continua, se 

fundamenta en ei individuo mismo, en un reconocimiento de su 

extraordinaria capacidad de aprender. A1gunos Psicó1ogos han 

demostrado que, en ciertos aspectos, ios adu1tos pueden aprender 

mejor y más rapidamente que 1os niños y que 1a práctica continua 

de aprendizaje ayuda a 1os adu1tos a mantener su capacidad menta1 

por más tiempo, y que es e1 desuso, a diferencia de ia edad, e1 

principa1 causante de 1a pérdida de 1a capacidad de aprender. 

Las universidades en nuestro país 

protagonistas de ia Educación superior, 

rigidez de 1a estructura escoiarizada, 

son 1as principa1es 

pero también debido a 1a 

se han mantenido a 1a 

zaga de 1os cambios socia1es 

prob1emas de incorporación 

en su conjunto. Confrontan 

de ia tecno1ogía y de sus 

además 

nuevos 
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instrumentos, 1o que hace que 1os conocimientos que en e11as se 

imparten se desactua~~cen rápidamente. 

Los fines de 1as universidades son impartir Educación superior 

para formar profesiona1es, investigadores, profesores, 

universitarios y técnicos úti1es a 1a sociedad, organizar y 

rea1izar investigaciones, principa1mente sobre 1as condiciones y 

prob1emas actua1es y extender con 1a mayor amp1itud posib1e 1os 

beneficios de1 saber. 

Es 

1a 

inegab1e 1a inf1uencia que ejercen estas Instituciones sobre 

pob1ación, ya que es en e11as donde surgen y se discuten 1as 

diversas corrientes de1 pensamiento que estructuran 1a cu1tura. 

Destaca e1 reto a1 que se enfrentan 1as universidades para formar 

de manera integra1 a 1os individuos. Por e11o, no pueden 

permanecer ajenas a 1os cambios constantes que surgen en 1a 

sociedad. 

Congruente con sus objetivos, ias Instituciones de Educación 

Superior han contribuido a1 desarro11o de 1a nación mediante 1a 

formación de cuadros humanísticos, técnicos 

que participan en ia vida educativa de1 país. 

profesiona1es 1os que deben mantenerse 

p1antear nuevas a1ternativas acordes con 1a 

y administrativos 

Son entonces ios 

capacitados para 

rea1idad y estar 

dispuestos a participar en 1os cambios que se requieren. 

E1 desafio a que se enfrentan ias Instituciones de Educación 

Superior dada 1a ve1ocidad de cambios en e1 conocimiento y 1a 

tecno1ogía, se ve incrementado en una época de transformación 

socia1 como ia que actuaimente impera en México. 

Todas 1as Instituciones de Nive1 superior encuentran dificu1tades 
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para satisfacer 1as demandas de formación y actua1ización de sus 

egresados, ya que no bien e1 profesiona1 deja 1as au1as cuando 

1os conocimientos en e11as adquiridos comienzan a cambiar, 

propiciando que ei individuo entre en una espira1 de 

obso1escencia. Esto sin contar con que es muy frecuente que 

dichos profesiona1es se desvincu1en de 1as Instituciones y por 

consencuencia de1 proceso sistemático de aná1isis y crítica de 1a 

rea1idad. 

Como respuesta a esta necesidad de asegurar que 1os profesiona1es 

estén actua1izados y capaciten sus habi1idades, surgió en 1as 

universidades 1a moda1idad de impartición de un sinúmero de 

cursos de Educación continua para renovar e1 conocimiento 

profesiona1. 

Esta investigación pretende 

estab1ecer un Sistema Hacionai 

p1antear una propuesta 

de Educación continua y 

para 

obtener 

un documento que seña1e 1os objetivos y funciones de una acción 

coordinadora a nive1 naciona1, que integre a 1a Educación 

continua y que se ejecute desde una Institución en e1 nive1 de 

Educación Superior. 

Hasta e1 momento 1as so1uciones dadas a1 respecto de 1a Educación 

Continua han sido de caracter cuantitativo, sin embargo, uno de 

1os objetivos que persigue este trabajo, es e1 de estab1ecer 1a 

posibi1idad de orientar e1 desarro11o que ha habido en esta 

moda1idad en el Nive1 superior, y abrir su impartición a toda 1a 

población adu1ta, coordinándo1o 

necesidades de1 país. 

predominantemente 

Por último, seña1ar algunas sugerencias de operación de1 

con 1as 

Sistema 

y marcar 1ineamientos generales que conformen una Red para unir a 
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1os medios de producción con 1a enseñanza Y 1a investigación a 

fin de que se revita1icen mutuamente permitiéndo1es funcionar 

independientemente e interactuando entre si y basándose en sus 

experiencias técnicas, docentes y de investigación. 

Aunque es e1 Estado e1 directamente responsab1e de marcar 1a 

estratégia de1 sector educativo para 1ograr un equi1ibrio entre 

1a cantidad de 1a demanda de estos servicios y 1a ca1idad de 1a 

oferta con que se imparten estos, es necesario que otros 

individuos no se sustraigan mediante sus investigaciones de 

p1antear posib1es a1ternativas. Mú1tip1es son 1os estudios que 

existen sobre p1aneación educativa superior, unos abordan 1a 

prob1emática desde una perspectiva de amp1iación de 1a oferta 

abriendo nuevas opciones o nuevos p1ante1es, otros más, desde e1 

punto de vista de su financiamiento o bien, desde 1a 

descentra1ización de 1os servicios educativos. 

E1 enfoque que pretende dar esta investigación es resa1tar 1a 

importancia que tiene 1a Educación continua como una opción que 

permita a 1os profesiona1es y egresados de una Educación Media 

Básica, recuperar y comp1ementar su preparación, actua1izar, 

renovar y desarro11ar criterios y habi1idades para mejorar 

constantemente 1a ca1idad de1 ejercicio profesiona1, contribuir a 

mejorar 1as posibi1idades de inserción de 1os individuos en e1 

campo de trabajo por medio de cursos comp1ementarios 

extracurricu1ares, estab1ecer vincu1os más estrechos entre 1os 

egresados de 1as universidades y 1a sociedad (esto es mencionado 

por e1 autor or.Juan casi11as en e1 Discurso de 1a XII reunión 

ordinaria de 1a ANUIES) y por ú1timo, detectar 1as necesidades 
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social.es, profesional.es y de l.as instituciones (este objetivo es 

el. mismo que el. citado en: UNAM. Modificaciones académicas en l.a 

UNAM, pág 2) • 

Visto de esta manera, l.a 

importancia en l.a vida 

Educación 

diaria de 

es un tema de 

cual.quier país y 

vital. 

l.as 

universidades l.as principal.es protagonistas en el. nivel. de 

Educación Superior. Por el.l.o, poder recicl.ar experiencias y 

renovar opciones del. ejerciclo profesional. al. quehacer 

universitario y viceversa, es una oportunidad privil.egiada que 

puede aprovechar l.a Educación continua para hacer extensiva dicha 

al.ternativa a l.a comunidad de l.as Instituciones Superiores de l.a 

Repúbl.ica, y en general. a todos l.os individuos que deseen 

educarse de manera continuada. 

ME'rODOLOG%A 

A. Se establ.eció un Protocol.o de pl.an de Investigación, 

integrándose a éste l.os Antecedentes y Justificación, el. 

Pl.anteamiento del. Probl.ema, Hipótesis de trabajo, Objetivos y l.a 

Perspectiva teórico-metodol.ógica. 

B. Se formul.ó un guión prel.iminar para poner en ejecución el. pl.an 

de investigación suiguiendo una cronol.ogia, con el. objeto de 

ordenar l.as actividades. 

c. Posteriormente se agregó al. Protocol.o el. cuerpo de l.a 

Investigación, se hicieron l.as Propuestas y se marcan 

Concl.usiones y Recomendaciones. Al. final. aparece un Epil.ogo, el. 

Apéndice, Anexos y Bibl.iografia de consul.ta. 

Con respecto a l.a Bibl.iografia, cabe mencionar que cada capitul.o 

al. final. contiene l.as Citas Bibl.iográficas correspondientes a l.os 

pies de página del. mismo. La Bibl.iografia y Recuperación 
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Bib1iográfica Automatizada que se inc1uyen en e1 Apendice 5, es 

una recopi1ación de aproximadamente 300 fichas bib1iográficas que 

tratan e1 tema Educación Continua y que son una aportación 

origina1 de esta Investigación. o. En cuanto a1 esquema de método 

de p1aneación, propuesto por So1ana en ,.Metodo1ogía de 1a 

p1aneación universitaria" se uti1izó como guía para desarro11ar 

1a presente investigación. Se tomaron únicamente 1os siguientes 

pasos: diagnóstico genera1 de prob1ama, estab1ecimiento de 

objetivos, se1ección de hipótesis, reco1ección de información, 

aná1isis de tendencias, estab1ecimiento de propuestas y 

recomendaciones, ap1icación de1 p1an de eva1uación de resu1tados, 

ajustes de metas y programas de acción. Las etapas anteriormente 

descritas se cubrieran aunque no siempre en forma consecutiva. Se 

apoyó también en 1a p1aneación prospectiva para dar1e mayor 

f1exibi1idad. 

E. En re1ación con 1a perspectiva teórica, se hicieron 1as 

1ecturas pertinentes, referidas a ciertos aspectos de Educación 

Púb1ica en México, de 1a Educación Superior, sobre P1aneación 

Educativa, 1as características de 1a Educación Superior así como 

otras otras moda1idades educativas. Se revisaron a1gunos p1anes y 

programas gubernamenta1es, se revisaron objetivos y funciones de 

distintos sistemas y nive1es educativos. 

F. Se participó amp1iamente en e1 estu:iio de1 caso de 1a 

Educación continua en 1a universidad Naciona1 Autónoma de México. 

G. 5e recabaron datos de distintas Unidades de Educación Continua 

en 1a UNAM como de otras instancias que imparten esta moda1idad 

en 1as áreas metropo1itana y conurbada de 1a ciudad de México. 
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Se hizo una consu1ta exhaustiva de 1as ponencias de1 Seminario de 

1a Educación continua de 1a UNAM, así como de diversos artícuios 

sobre e1 tema a nive1 naciona1 e internaciona1 y particu1armente 

de pub1icaciones de 1a ANUIES. 

H. Se contó con e1 apoyo para búsqueda de bib1iografia sobre 

Educación Continua de diversas dependencias e instancias de 1a 

Universidad Naciona1 Autónoma de México como son: 1a secretaría 

Genera1, e1 Centro de Estudios sobre 1a Universidad, e1 Centro de 

Información Científica y Humanística, e1 Centro de 

Investigaciones y Servicios Educativos, 1a Comisión de Educación 

Continua, 1a Bib1ioteca Centra1 y 1a Dirección Genera1 de 

Servicios de Cómputo Académico. En materia de recuperación 

automatizada de información hiceron 1o propio 1a ANUIES y e1 

CONACYT. 

I. Por ú1timo, se insta1ó en ju1io de 1989 1a Unidad de 

Educación Continua de 1a Dirección Genera1 de Servicios de 

Cómputo Académico de 1a UNAM, con 1a experiencia obtenida a 1o 

1argo de cinco años de trabajo de investigación. 

PLAN DB ZXPOS%C%0N 

Este trabajo 

Introducción 

Antecedentes 

como ya se citó en 1a Metodo1ogia 

que exp1ica 1a metodo1ogía es 

de 1a Investigación, e1 Marco 

consta 

seguida 

Teórico 

de 

de 

y 

una 

1os 

de 

Referencia, un Diagnóstico que comprende un Estudio de1 Caso, y 

1a Insta1ación de una Unidad de Educación continua. En seguida se 

inc1uye un apartado de Propuestas, seguido de Conc1usiones y 

Recomendaciones. Se expresa 1a síntesis fina1 de1 trabajo a 

manera de Epi1ogo. En e1 apéndice se hace ia inc1usión de 1a 

Recuperación Bib1iográfica Automatizada que constituye una 
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aportación 

importante 

de 

y 

más de 

original. 

300 citas bibl.iográficas 

de l.a autora a manera de 

como parte 

recopil.ación 

documental. de esta investigación. Para final.izar, se 

J.os Anexos y l.a Bibl.iografía de consul.ta. 

encuentran 

Se plantea l.a modal.idad de Educación continua como enseñanza de 

tipo funciona1ista, inteqra1 y de orqanisación, q1oba1, 

permanente y continua, formai, esco1ar y abierta. 

Funciona1ista, pues parte del. supuesto que el. 

ofrece l.as mismas oportunidades a todos l.os 

sistema 

nivel.es 

educados. 

J:nteqra1, porque pretende integrar el. total. de l.as 

congnitivas. 

educativo 

para ser 

estructuras 

De orqanisación, pues, Gestal.t en su corriente, concibe a J.as 

estructuras cognitivas como una total.idad que integra y organiza 

éstas y l.os el.amentos de información. 

G1oba1, porque no se define en reJ.ación a un contenido 

determinado, 

individuo. 

Mediante sus 

investigación, 

l.ímites de l.as 

y permanente. 

sino que se concibe como un proceso gl.obal. del. 

diversas experiencias 

Educación y cul.tura 

J.as aporta éstas 

y fl.anqueando 

para l.a 

así, l.os 

Instituciones permitiendo un aprendizaje constante 

Es permanente porque el. individuo no sól.o perfecciona sus 

conocimientos o contribuye a su propio desarrol.J.o. Esta modal.idad 

l.e permite hacer frente a J.as necesidades social.es y ser un canal. 

de reciclaje del. conocimiento al. estar inserto en J.os procesos 

social.es de manera continua. 
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Es en forma cont:l..nua, "porque su proceso no tiene un 1ímite sino 

e1 propio individuo."(Este párrafo es citado por Lucia Andrade en 

"La ap1icación de 1as computadoras como instrumento de 

comunicacion educativa para optimizar e1 sistema Universidad 

Abierta en 1a UNAM"). 

Es rorma1 porque forma parte de1 producto y proceso por e1 cua1 

1a sociedad transmite, por medio de 1as Instituciones Educativas, e1 

proceso cu1tura1. 

Es eaco1ar porque forma parte de un cic1o de1 

(aquí habrá que diferenciar 1os cursos actua1es 

nive1 

con 1o 

este estudio se proponen como de Educac:l..ón Cont:l..nua) 

superior 

que en 

Si se p1antea como un proceso abierto a todos 1os individuos 

que entonces pertenecerán a 1o no esco1ar (como se seña1a en 1as 

propuestas) • Actua1mente 1os cursos son post-profesiona1es y avocan 

a actua1izar a 1os profesiona1es proporcionándo1es antecedentes 

formativos para recic1ar 1os conocimientos ya obtenidos. 

Es a!>:l..erta porque puede co1aborar con 1a esco1arizada en 1a 

distribución de 1a Educación a una sobre-pob1ación, puede abatir 

1os costos, faci1itar 1a obtención de ca1ificaciones y grados y 

permitir una fáci1 modificación en contenidos. Aquí también 

existe una contradicción con e1 p1anteamiento de esco1ar:i.zado. 

La idea es que se uti1icen a1gunas estructuras académicas para 

apoyar 1a formación de cuadros post universitarios como: 1os 

dip1omados, módu1os de capacitación y opciones técnicas de1 

bachi11erato, entre otros. 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

La actividad de Educación continua se fue generando en 1a UNAM en 

1as diferentes Facu1tades y Escue1as de acuerdo a sus objetivos y 
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requerimientos particu1ares. Cabe resa1tar que 1a 

entre 1as Unidades que imparten Educación continua 

vincu1ación 

había sido 

escasa, por 1o cua1, a instancias de 1a Escue1a Naciona1 de 

Estudios Profesiona1es Acat1án, se reunen en agosto de 1984 1os 

responsab1es de este esfuerzo en cada Dependencia de 1a UNAM. 

Durante e1 trabajo desarro11ado asa ocasión, se pusó de 

manifiesto 1a necesidad de buscar en forma conjunta 1ineamientos 

comunes para propiciar su eva1uación académica. Las instancias 

representadas en ese Encuentro apoyadas por 1os respectivos 

Directores de Facu1tades y Escue1as de 1a UNAM, p1antearon ante 

e1 señor Rector en 1985 1a posibi1idad de efectuar un estudio 

para determinar 1a manera en que 1as actividades de 1a Educación 

continua pudieran rea1izarse en forma más eficiente y coordinada. 

Para ta1 efecto se efectuaron reuniones que permitieron 

identificar prob1emas comunes. 

E1 señor Rector envió para su estudio a1 señor Secretario 

Genera1, ésta propuesta. En este tiempo 1a autora de esta tesis 

formaba parte de1 Grupo Asesor de1 Secretario Genera1, quien 

participó como responsab1e de 1a via1idad de dicho proyecto. 

Se propusieron reuniones, 

estudio, integrados por 

se formaron comités consu1tivos y de 

1os representantes de Educación 

continua. Los temas que se abordaron por su importancia fueron: 

conceptua1ización de Educación Continua, re1aciones y diferencias 

entre Educación Continua, extensión universitaria, intercambio 

académico y otros programas· de educación f orma1 que ofrece 1a 

universidad. 

característica 

Métodos 

docentes 

y procedimientos 

y métodos didácticos 

11 

administrativos, 

ap1icab1es a 1a 



Educación continua. La Educación continua como fuente de recursos 

financieros de 1a universidad, proyectos específicos para 1a 

vincu1ación más efectiva de 1os profesiona1es universitarios con 

1as necesidades de1 país. Esos trabajos y reuniones permitieron 

formu1ar a1gunos documentos para informar a 1os Directores de 1as 

Facu1tades y Escue1as. 

Posteriormente, e1 7 de agosto de 1986 se creó por 

señor Rector 1a Comisión de Educación continua, 

acuerdo de1 

1a cua1 quedó 

insta1ada por e1 Secretario Genera1 e1 día 26 de1 mismo mes y año 

nombrándose como Secretario Técnico, a 1a autora de esta 

investigación. Esta Comisión de caracter académico, es una 

Instancia Coordinadora que ag1utina en su seno 1a representación 

de 19 Facu1tades y Escue1as, de 1a Dirección Genera1 de Proyectos 

Académicos (ahora concentrada en 1a Dirección de P1aneación, 

Eva1uación y Proyectos Académicos) y de 1a Coordinación de1 

Sistema de Universidad Abierta. Presidida por e1 señor secretario 

Genera1, 1a Comisión buscó propiciar un c1ima de participación y 

co1aboración a través de1 diá1ogo y consenso. Reso1ver prob1emas 

comunes a este proceso educativo extraesco1ar, e1 cua1, dada sus 

características especia1es, uti1iza una metodo1ogía un tanto 

distinta de 1a que se pone en práctica en e1 resto de1 sistema 

educativo de 1a UNAM. 

Después de varias reuniones de1 p1eno de esta Comisión, se 

conformaron con sus integrantes seis grupos de trabajo abocados a 

1a e1aboración de un estudio que 1es permitió p1antear 1os 

1ineamientos genera1es que orientaron su desarro11o futuro. De 

estos grupos de trabajo surgió ia rea1ización de1 Primer 

Seminario de Educación continua en 1988, además de un documento 

12 



prepositivo. 

como consecuencia de ia aprobación por parte de 1as 

Universidades, Instituciones de Educación Superior y de 1as 

autoridades educativas de1 país, e1 PROIDES (Programa rntegra1 de 

Desarro11o de 1a Educación Supe 

Ange1es y ei Mtro. Javier Pa1encia 

Secretaria Técnica de ia comisión 

investigadora) su co1aboración. 

soiicitaron 

continua (1a 

ante 1a 

propia 

Se participó con esta asociación amp1iamente, de cuyas pesquisas 

se 

En 

obtuvó un 

e1 año 

informe citado en 1a Bib1iografia de Consu1ta. 

de 1989 1a autora fungió como Asesor Externo de1 

Programa de Consu1ta sobre Modernización 

referente a Educación continua 

Educativa, en 1o 

Ange1es y e1 Mtro. Javier 

Secretaria Técnica de 1a 

investigadora) su co1aboración. 

Pa1encia 

comisión 

so1icitaron 

continua (1a 

ante 1a 

propia 

Se participó con esta asociación amp1iamente, de cuyas pesquisas 

se obtuvó un informe citado en 1a Bib1iografia de Consuita. 

En e1 año de 1989 1a autora fungió como Asesor Externo 

Programa de Consu1ta sobre Modernización Educativa, en 

referente a Educación continua, por io que hizo 

este proceso de1 Gobierno Federai. 

aportaciones 

de1 

10 

a 

Posteriormente en ia Dirección Generai de servicios 

Académico de 1a UNAM, insta1ó en ju1io de 1989 1a 

Educación Continua. 

de Cómputo 

Unidad de 

Ante ta1es 

documenta1 

antecedentes 1a participación en ia investigación 

y e1 trabajo en e1 campo experimenta1, ia autora 
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este documento, que a manera de tesis presenta para obtener el. 

grado de Doctora en Administración Públ.ica. 

PLAN'1'EAM%EHTO DEL PROBLEMA 

México requiere más y mejores ciudadanos, es decir, 

individuos, .. capaces de pl.antear al.ternativas científicas, 

tecnol.ógicas y social.es congruentes con l.a real.idad nacional. y 

en consecuencia, dispuestos a generar l.os cambios que exige l.a 

sociedad". ( 1) 

La Educación superior a l.o l.argo de cuatro décadas se ha 

diversificado en l.o rel.ativo a l.a oferta de especial.idades 

profesional.es y se ha expandido l.a demanda en términos 

demográficos. 

Esto nos da una idea del. probl.ema que representa para ].as 

Instituciones de Educación superior, satisfacer l.a creciente 

demanda de ingreso, l.a facilidad de obtener "permanencia y 

continuidad en l.a adquisición de conocimientos"(2) y l.a de 

"responder no sol.o en términos de cantidad sino también de 

calidad". (3) 

Actual.mente existen diversos programas que favorecen l.a 

actualización, superación, capacitación y difusión de l.a cul.tura, 

algunos dentro de l.as Instituciones de Educación Superior y otros 

fuera de el.las. 

Cada uno de estos programas tiene características propias así 

corno objetivos y final.idades particulares, que en su conjunto 

comprende a l.a mayor parte de l.a pobl.ación en este nivel.. Dichos 

(1) 
(2) 
(3) 

UNAM. Propuesta ••• págs. 
CREFAL. Sel.ección ••. pág. 
UNAM-SUA. Diagnóstico ... 

339-340. 
2 
pág. 3 
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programas vienen a cubrir funciona1mente 1a Educación continua. 

Pese a1 esfuerzo desaro11ado hasta 1a fecha, 1a ausencia de una 

definición forma1 especifica de 1os objetivos, funciones y 

estructuras de Educación continua, hace que por Educación 

Continua se entienda y se p1aneen acciones bajo diferentes 

criterios y moda1idades. Asimismo, a1 presentarse una 

heterogeneidad en e1 desarro11o de 1as actividades, 1a pob1ación 

a que se orienta, 1os criterios acerca de 1os requisitos de 

ingreso, su ubicación, entre otros, no se permite dar a 1a 

Educación Continua su verdadera dimensión. se debe entonces 

concebir ésta, como una moda1idad educativa dentro de1 concepto 

de Educación Permanente, cuyo proceso apoya y comp1ementa a1 

Sistema Educativo forma1(4) y no só1amente considerarse una 

actua1ización de 1os profesionaies como se enfoca actua1mente. 

H:IPO'l'ESZS 

1. En 1a medida en que 1a Educación continua, se conciba y opere 

como Educación Permanente, habrá mayores posibi1idades de que 

ésta apoye y comp1emente e1 sistema educativo forma1 y no forma1 

a nive1 naciona1. 

2. A1 estab1ecerse un Sistema Naciona1 d• Educación continua, 1as 

Instituciones de Educación Superior estarán mejor coordinadas 

para generar acciones que actua1icen 1os conocimientos de sus 

egresados y de otros individuos y 1es faci1itará su vincu1ación 

a1 sector productivo. 

3. A mayor ejecuci0n de 1as acciones por parte de 1as 

( 4) UNAM. "Propuestas ... págs. 339-341. 
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Instituciones de Educación Superior dentro de la modalidad cie 

Educación Continua, habra mayores posibilidades de que e1 país 

cuente con recursos humanos capacitados para enfrentar 1os 

cambios que 1a modernidad exige. 

4. Los ingresos extraordinarios que generen 1os programas de 

Educación continua coadyuvaran a1 autofinanciamiento de 1a 

Educación Superior en e1 país. 

OBJETIVOS 

1.- E1evar ia calidad de 1a Educación Superior a partir de 

2.-

formación integral de 1os profesiona1es-docentes. 

Generar mecanismos que permitan conocer 1as necesidades 

formación de recursos humanos para e1 sector productivo 

vincular 1as acciones de Educación Continua a ésas. 

1a 

de 

y 

3.- Apoyar ai sistema escolarizado mediante e1 Sistema de 

Educación Continua para actualizar y proporcionar los 

conocimientos que demanda 1a sociedad. 

4.- Generar ingresos de por medio de cursos y otras actividades 

de Educación continua para financiar 1a Educación superior. 

s. Apoyar 1a Educación no formal a mediante de cursos que 

permitan mayor f1exibi1idad en la Educación. 

6. Generar un Sistema Nacional de Acreditación, que se base en 

e1 concepto de "unidades capita1izab1es". 

7. Abrir nuevas fuentes de financiamiento para 1a Educación. 

B. Amp1iar e1 acceso a 1os servicios de esta modalidad a todos 

los individuos aptos para hacerlo. 

9. Oesconcentrar 1a Educación Superior, 1a cultura y ia 

investigación. 
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1.1. Hacer de l.a Educación Superior un proceso continuo y 

socialmente participativo.(5) 

1.2. Apoyar a las Instituciones Públicas y Privadas así mismo 

como otros organismos del sector productivo en dar 

cumplimiento a su 

obligación de dar Capacitación y Adiestramiento y que es 

señalada por la Ley Federal del Trabajo, en su articulo 1.32. 

JUST%F%CACZOH 

Para poder entender la magnitud del problema de la Educación 

Continua en nuestro país, es necesario revisar ciertos aspectos 

educativos, como es que "La realidad de la Educación en México 

está fuertemente condicionada por las características y el 

desarrollo de la sociedad. Las Instituciones que conforman el 

Sistema Educativo están influidas por la suma de factores 

social.es, económicos, políticos y culturales. El conjunto de 

Instituciones tiene su propia dinámica y a su vez, ejerce una 

importante influencia sobre la realidad social mexicana. 

La política educativa del país se fundamenta en los principios y 

valores que históricamente han caracterizado el modelo político 

de la sociedad mexicana. A partir de la década de los años veinte, 

la tarea del Estado en l.o que respecta a Educación, se dirige a 

definir, ampliar y fortalecer la estructura del. Sistema Educativo 

Nacional. 

La Enseñanza Superior cobró mayor importancia social y económica 

en México a fines de los años treinta. El proceso de expansión de 

(5) Ver la concordancia con l.os objetivos fundamentales de 
Plan Nacional. ..• pág.35. 

l. 7 
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l.os servicios educativos 

respondió a l.a dinámica 

en el. Nivel. 

demográfica, 

Superior, iniciado entonces, 

a l.a industrial.ización y a 

l.a urbanización. 

Durante l.as décadas de l.os años cuarenta y cincuenta, l.a pol.ítica 

de desarrol.l.o industrial. se sustentó en el. rnodel.o de sustitución 

de importaciones corno vía para establ.ecer l.a estructura 

productiva nacional.. La pol.ítica económica de esas décadas 

infl.uyó para que l.a Educación Superior diversificara opciones de 

formación técnica profesional., con el. fin de preparar recursos 

humanos que apoyaran l.a autosuficiencia tecnol.ógica del. país. 

El. proceso de expansión de este nivel. educativo, a partir de l.os 

años cincuenta, "se vió impul.sado por l.a arnpl.iación de l.a 

desarrol.l.o 

búsqueda de 

medios de l.a 

cobertura educativa nacional., l.as características del. 

urbano y del. mercado ocupacional., así como por l.a 

ascenso, en l.a escal.a social., de l.os estratos 

pobl.ación". ( 6) 

Es rel.evante además considerar que "La función social. de 

Educación Superior y su infl.uencia sobre l.a juventud ha sido 

l.a 

de 

gran trascendencia, sobre todo si 

nuestro país no se han desarrol.l.ado 

se torna en cuenta 

suficientemente sino 

hace pocos años, opciones educativas intermedias en l.as 

ofrecen al.ternativas de formación. 

que en 

hasta 

que se 

Otro l.ogro se rel.aciona con l.a pl.ural.idad de ideol.ogías, enfoques 

y corrientes teórico-rnetol.ógicas con que se caracteriza a l.as 

instituciones ~ducativas del. cicl.o superior. El. concepto de 

(6) ANUIES. "Programa integral. .. "pág. 59. 



1ibertad académica y e1 pape1 socia1 de conciencia critica que 1a 

sociedad 1es ha otrogado 1as ha fortaiecido y distinguido con e1 

respeto mutuo de una reiación entre 1as instituciones educativas 

y el. Estado mexicano. La eievación de l.a Autonomía Universitaria 

a rango Constitucional.(7) y ia consistencia que caracteriza a l.a 

prestación de1 servicio educativo superior, a1 desarrol.l.arse de 

manera congruente con su natural.eza, fines y funciones, son 

muestras fehacientes de que l.a sociedad mexicana en su conjunto, 

a pesar de situaciones criticas y coyuntural.es, es madura y 

responsabl.e".(B) 

A1 hab1ar de 1a vincul.ación de 1a Educación con l.a pol.itica 

económica del. país, es de considerarse que, es hasta l.os 

principios de l.os años sesenta y ya concretamente en l.os setenta 

que el. Estado empieza a preocuparse por l.a eval.uación de l.a 

p1aneación educativa como tal.. 

"Ha'bl.ar de p1an:ific:ac::ión educativa y desarrol.l.o representa, para 

:.as personas enteradas del. tema, habl.ar de po1ítica estata1, en 

partícu1ar, de una po1ítica del. gobierno en turno. y hoy, 

concretamente significa para mucha gente, habl.ar de 

descentral.ización y modernización educativa." 

Sin duda es correcta 1a apreciación de que en México, "l.a 

p1a:nificac:ión e4uc:at:iva es un ejercicio estata1 definido 

sexenal.mente. Las condiciones particul.ares de 1a conformación y 

presencia actual. de1 Estado moderno en México, del. sistema 

educativo nacional. vincul.ado a éste y de l.a estructura gl.obal. de 

(7) Se refiere a ia Universidad Naciona1 Autónoma de México. 
(S) ANUIES. "Programa integral. ..• " pág.64. 
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-"' sistema pol.itico ciertamente l.e permiten a1. qobierno en turno 

ser e1. articul.ador periódico de1. diseño, del. model.o de 

orqanización que se desea ••• y de1. camino a recorrer para 

l.oqrarl.o en el. ámbito del.a Eucación".(9) 

DELZM%TAC%0N DE LA %NVEST%GACZOH 

Esta investiqación es del. tipo mixta. pues abarca l.a documental. y 

de campo. La documenta:!. cubre el. Marco Teórico y l.a de campo el. 

Marco de Referencia enfocado principa1.mente a l.a Universidad 

Naciona1. Autónoma de México. 

Proporciona sin embarqo, una perspectiva naciona1. y pretende 

aportar un model.o de Educación continua de ap1.icación en todo el. 

país. 

se contemp1.an l.os antecedentes internacional.es de tipo histórico. 

Para efectos de 1.a investiqación de campo se encuestó el. universo 

tota1. de 1.a UNAM, el. cual. fue formu1.ado previo anál.isis de l.as 

preguntas que cada integrante de 1a sub-comisión proporcionó, y 

se tomó en consideración el. cuestionario apl.icado en diciembre de 

l.986, por l.a secretaria Técnica de l.a Comisión de Educación 

continua. 

Dicho cuestionario quedo inteqrado por 50 prequntas, l.as cual.es 

cubren dos apartados: 

cada inteqrante de 

académico y administrativo. Procedimiento, 

una subcomisión se responsabil.izó de l.a 

apl.icación de 3 cuestionarios y de esta manera se cubriéron todas 

l.as Unidades de Educación Continua. Para 1.a recopi1.ación y 

proceso de datos, cabe mencionar que 1.os 22 representantes de 

Facul.tades y Escuel.as ante l.a Comisión, so1o 20 de e1.l.os real.izan 

(9) IMAZ, G.c., "Pl.anificación educativa. páq.37. 
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actividades de Educación Continua. Sól.amente se pudieron 

recopil.ar 15 cuestionarios, el. anál.isis de resul.tados y 

sugerencias que se obtuvo de l.as 50 preguntas del. cuestionario, 

se derivaron a su vez respuestas compl.ementarias, al.gunas de l.as 

cual.es no pudieron ser cuantificadas. Estaba previsto que todos 

l.os cuestionarios fueran apl.icados a través de entrevistas, sin 

embargo, debido a l.a ubicación geográfica de al.gunas Unidades de 

Educación Continua, esto no fue posibl.e en todos l.os casos, 

infl.uyendo en l.a respuesta. 

DEL%M%TAC%0H DE UH CAMPO DE ANAL%S%S 

Para efectos de esta investigación se ha sel.eccionado a l.a 

Educación Continua sól.o en el. marco de l.a Educación superior como 

una forma de actual.ización de sus egresados, que es l.a forma 

como se imparte actual.mente. Aunque su fl.exibil.idad puede apoyar 

en otros nivel.es educativos a diversas opciones, l.o cual. se 

remarca a l.o l.argo de toda esta investigación. 

La situación en que se encuentra el. país puede repercutir en l.a 

pl.aneación de l.a Educación continua de muy diversas maneras. 

Es importante señal.ar que l.a duración de esta investigación desde 

su inicio fue de cinco a•os. 

1. MARCO TEOR%CO 
1.1 CONCEPTOS Y DEF%N%C%0NES 

La investigación se inicia con una breve referencia al. contexto 

sociopol.ítico en que se ha desarrol.l.ado l.a Educación Superior en 

México. En este marco se considera a l.a corriente educativa 

funcional.ista, dentro del. ámbito económico, desarrol.l.o social. y 

tecnol.ógico. La perspectiva de l.a pl.aneación que se presenta, se 

interpreta como pl.aneación educativa. 
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hil.o conductor que sirve de guia a esta investigación es una 

ideol.ogia activa dentro de l.a educación, l.a cual. aparece a 

medidados de este sigl.o con l.os movimientos de l.a escuel.a nueva 

de l.os autores Reddie, sumerhil.l., Montessori, Cl.appadare y Oewey. 

Los que se enfocan principal.mente a un proceso de enseñanza tipo 

funcional.ista, siguiendo después l.a corriente educativa de 

Gestal.t, que es de integración total. de l.as estructuras 

cognitivas. 

Es hasta l.a primera reunión internacional. del. Instituto 

Internacional. de Pl.aneamiento de l.a Educación (UNESCO) en mayo de 

1964 que educadores, economistas, sociól.ogos y otros 

especil.istas, se dedicaron a anal.izar l.os probl.emas del. 

p1aneamiento educativo y de l.os recursos humanos para América 

Latina. Se marcó una perspectiva en que se l. imitó el. aspecto 

educacional. dentro del. cul.tural. y de l.os recursos humanos dentro 

de l.o económico. Temas rel.evantes que se trataron fueron: 

pl.anificación educacional., pl.anificación social., pl.anificación de 

].os recursos humanos y l.a coordinación de pl.anificación 

educacional. con respecto al.o social. y económico.(1) 

La UNESCO a su vez en l.965 trató por primera vez el. tema de l.a 

Educación continua o Permanente. En 1970 durante el. Año 

Internacional. de l.a Educación, este mismo organismo establ.eció: 

"l.a noción de Educación Permanente como l.a piedra angul.ar de l.a 

pol.itica educativa de l.os próximos años". (2) 

(l.) 
(2) 

UNESCO. CREAT. ADI. "Teoría •.. " pág.45-46. 
Información de l.a comisión Interna para el. 
Educación l.972, citado en revista de l.a 
Sánchez Medina."Propuesta sobre ••• "pág. 
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Son estas premisas l.as que marcan l.a perspectiva teórico-

metodol.ógica. 

1.1.1 MARCO REFERENCZAL DE LA EDUCACZON EN MEXZCO. 

En México como precisó Reyes Herol.es en l.a infl.uencia del. 

pensamiento francés -sobre todo el. de Montesquieu (op cit) -fue 

notab1e, sobre todo en l.o que se refiere a l.as ideas l.iberal.es y 

l.as teorías pol.íticas acerca de 1a Repúbl.ica, l.a Democracia y el. 

Federa1isrno tal. como se consagró en nuestra Constitución de 1917. 

Es notabl.e mencionar que en l.a Repúbl.ica el. poder soberano reside 

en e1 puebl.o entero, el. cual. vota por sus representantes y 

estab1ece sus 1eyes. La manera de gobernar es a través de un 

poder autónomo que apl.ica así como pone énfasis, en 1a separación 

de l.os poderes en ejecutivo, 1egisl.ativo y judicial.. 

Señal.a también que este gobierno se basa en tres principios: 

l.ibertad, igual.dad y fraternidad 1ema de l.a Revol.ución Francesa. 

En cuanto a 1as l.eyes de l.a Educación precisa que deben ser 

rel.ativas a l.os principios de gobierno: " Las l.eyes de Educación 

son 1as primeras que recibimos. Y como son el.l.as l.as que nos 

preparan a l.a ciudadanía, cada famil.ia en particul.ar debe ser 

gobernada con e1 mismo pl.an de l.a gran famil.ia que l.as comprende 

a todas. El. pueb1o 

componen, esto es, 

en general., tiene en principio partes que 

famil.ias. Luego l.as 1eyes de 1a Educación 

l.o 

no 

pueden ser l.as mismas para todos, sino diferentes para cada forma 

de gobierno en l.a Repúbl.ica ."(3) 

(3) REYES, Hero1es Jesús. El. l.iberal.ismo mexicano Tomo I.Los 
orígenes 1957 Tomo II. La sociedad fl.uctuante, 1958. 
Universidad Nacional. Autónoma de México. Citado en 
Montesquieu, "El. Espíritu pág. 23. 
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subraya que es el régimen republicano donde se necesita tener la 

eficacia de la Educación y para ello convenir con 

en las que se pueda dar una Educación General 

Instituciones 

con interés 

personal, eligiendo buenos ciudadanos para exaltar los principios 

políticos ya señalados. 

Como cada individuo es dueño de su conciencia y voluntad, ésta 

Educación deberá ser Laica, e irse reahaciendo cada día y 

restaurándose periódicamente. Deberá quardar las consideraciones 

que más útiles sean, de esta manera 1a Nación se fundará en 

libertad y soberanía. 

La Constitución Política de nuestro país habla en su Art. 3o. 

señala la forma de impartir la Educación. 

Algunas precisiones sobre el Espíritu Laico 1o hace Chateau(4), 

al mencionar las perspectivas de las relaciones entre Educación y 

Democracia. Nacidas hacia 1900 de un liberalismo que, pariente 

cercano del liberalismo económico de entonces, señala las 

pedagógicas. Toma la responsabilidad de concebir una 

general de Educación que la convierta en la Educación del 

XX. 

ideas 

linea 

siglo 

Ahora ¿qué es el laicismo? trata sobre el Laos de los 

Escarpit escribió un buen libro sobre Écoie ia~que, 

peupie. El laico se niega a ser regido por una casta 

J:gl.esia. La palabra l.aicismo sól.o aparece alrededor de 

que cuenta para el niño es su derecho a recibir una 

Griegos, 

9col.a du 

rectora o 

1900. Lo 

enseñanza 

que haga de é1 un hombre libre, con tolerancia, respeto humano y 

coexistencia pacifica. 

(4) Citado en C~TEAU,J."Filosofia ••• "págs 303-320. 
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En ese sentido se puede decir que e1 Espíritu Laico, está 1igado 

ai humanismo, pero a un humanismo dinámico. será Laica pues, toda 

doctrina que acepte esa interrogación continua, esa juventud 

renovada, ese impu1so hacia nuevos horizontes. Es así como e1 

Espiritu Laico impregna rea1mente en ia actua1idad 1as doctrinas 

fi1osóficas, desde Heidegger hasta A1ain e inciusive hasta Tei1-

hard de Chardin, por ser son fi1osofias abiertas. 

Esta concepción se a1ia fáci1mente a 1a visión de1 

mañana para quien 1a cuitura, a1 abrirse hacia nuevas 

contará más que e1 saber, es decir, cuitura generai 

Laico 1os que marcharán a 1a par si se 1es otorga ese 

que 1es es ecencia1. 

hombre de1 

y 

verdades, 

Espíritu 

dinamismo 

Una Educación Laica, es una Educación de cu1tura y e1 sentimiento 

de progreso humano imp1ica abrirse amp1iamente sobre ia 

humanidad, sus diversas expresiones y sus 1uchas. A tai fin 

deberá concurrir 1as ciencias humanas. 

E1 Espíritu Laico no insiste de ningún modo sobre 1as doctrinas, 

sino otorga una mayor confianza a1 individuo - que 

responsab1e de si mismo - e1 cuai debe conquistar 

un ser nuevo. Esto impone un continuo respeto de1 

preocupación permanente por respetar 1a Autonomía y 

con abrir su espíritu a1 mundo. 

es e1 único 

continuamente 

aiumno, una 

contentarse 

cuitura genera1 y métodos activos constituyen io esencia1 de1 

Espíritu Laico. E1 Espíritu Laico es, sin duda, para ei hombre 

de1 sig1o XX, pero también es, e1 que de una manera imp1icita, 1o 

ha 1anzado siempre hacia nuevos destinos, ya que ei hombre es 

una constante construcción de si mismo. 
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i.i.1.1 EVOLUCZOU DE LAS IDEAS PEDAGOGZCAS. 

El. concepto de Educac:i.ón según el. Diccionario (5) en el. anál.isis 

etimol.ógico pone de manifiesto que ésta proviene, fonética y 

morfol.ógicamente, de educara ("conducir", "guiar", "orientar") 

pero semánticamente recoge, desde el. inicio también, l.a versión 

de educara ("hacer", "sal.ir", "extraer", "dar a l.uz"), l.o que ha 

permitido l.a coexistencia de dos model.os conceptual.es básico: a) 

un model.o '"d:i.ract:Lvou o de intervención, ajustado a 1a versi.ón 

se:mánti.ca de educara, b) un model.o de "axt:.raoc:i.ón", o desarrol.l.o, 

referi.do a l.a versión de aduoara. Actual.mente puede 

conceptul.izarse un tercer model.o aoiéctico que admite y asume 

ambas ideas, resol.viendo que l.a Educación es dirección 

(intervención) y desarrol.l.o (perfeccionamiento). 

Sus características: a) Una infl.uencia o contacto humano. La 

Educación requiere l.a presencia del. hombre, como model.o, como 

emisor y como interventor. Lo que posibil.ita que emerjan 

estimul.os, 

conductual.es, 

que permitan 

presencia de 

información, patrones u objetivos, normas 

sanciones, puestas en acción, contextos congruentes 

el.aborar o construir su "personal.idad", b) l.a 

un objetivo, final.idad que orienta el. proceso de 

acción. La intencional.idad es sustantiva en el. proceso educativo, 

c) el. perfeccionamiento u optimización, ya que hace al. hombre a1 

el.evarl.e su nivel. de determinación (autonomía) o l.íbertado, 

porque l.e permite al.ejarse, desvincul.arse, distanciarse de .l.as 

respuestas y .l.iberarse de 1os estímu1os, pudiéndo así "proyectar" 

(el.egir,decidir) su conducta, d) es también un proceso gradua1, 

(5) DICCIONARIO "Santil..l.an ••• "págs. 474-476. 
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que permite desde cada nive1 a1canzado aspirar 

siguientes, en e1 proceso educativo se resue1ve 

sin so1ución de continuidad, e) es un proceso 

refiere y vincu1a a 1a persona como unidad, f) 

activo de1 sujeto que se educa, es 1a puesta en 

a cubrir 1os 

1a dia1éctica 

integra1 que 

es un 

acción 

proceso 

de 1a 

persona 

tempora1 

1a que genera e1 proceso educativo, y g) como proceso 

se identifica con 1a vida, porque e1 hombre está y es 

permanente incabado y su "construcción" 1e ocupa su tiempo vita1. 

Las definiciones citadas, son extraordinariamente diversas, 

dispares y aún contrapuestas y estas son: "perfeccionamiento 

intenciona1 de 1as facu1tades específicamente humanas". 

"La Educación es una función rea1 y necesaria de 1a 

humana mediante 1a cua1 se trata de desarro11ar 1a 

hombre y de introducir1o en e1 mundo socia1 y cu1tura1, 

a su propia actividad" (L.Luzuriaga). 

sociedad 

vida de1 

ape1ando 

"La capacidad de1 ser humano de dirigir o reconstruir su propia 

experiencia de acuerdo con un p1an o un fin, constituye e1 

instrumento de Educación, es así más amp1io que e1 de enseñanza o 

aprendizaje y tiene fundamenta1mente un sentido espiritua1, 

siendo su objeto 1a formación integra1 de1 individuo". (6) 

La Educación que se imparte en nuestro país se ha modificado 

pau1atinamente desde distintos puntos de vista y 

1a Enseñanza Superior. 

Primero emigró de 1as ciudades a1 campo, 1uego 

1a ciudad, e1 poder pasó de ios jóvenes profesores 

principa1mente 

se volvió a 

de ahí a 1os 

(6) GUEVARA, N.G. y LEONARD,P."A1ternativas •.. "pág.21. 
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cursos que tienden a convertirse en créditos y l.uego en módul.os. 

El. enfoque gl.obal. se especial.izó en múl.tipl.es discipl.inas y l.uego 

regresó a integrarse en enfoques pl.uridiscipl.inarios. 

"El. concepto Educación se ve afectado por tres fenómenos, el. 

primero, el. rápido aumento de agentes educadores: historietas, 

industria, organismos de formación acel.erada, l.a tel.evisión, l.as 

computadoras y muchos otros. se acepta entonces que l.a Educación 

es más que l.a enseñanza escol.ar, se ampl.ía para incl.uir todo tipo 

de apoyos en l.a formación e instrucción. El. segundo, estimul.ar 

sistemáticamente a l.os educandos a temprana edad, esto pl.antea 

probl.emas como retroal.imentación o recicl.aje de actividades, 

actual.ización del. conocimiento, cuyo cambio consiste en hacer a 

l.a Educación al.ge permanente. 

El. tercer fenómeno es, ei grado de apl.icación del. conocimiento, 

al. aprender a hacer y no sól.o escuchar l.a exposición. 

Por otro, l.ado en un principio existía una tendencia a 

general.izar en todas partes l.os sistemas educativos, copiándose 

l.os programas de estudios de otros países, sobre todo en 

Educación Superior. 

tipo de país que 

productivas dentro 

trabajo, sistema 

Ahora l.a tendencia es educar con respecto al. 

desea y no sol.o eso, sino por regiones 

del. mismo, comprendiendo: el. mercado de 

de renumeraciones, cambios tecnoiógicos, 

actitudes personal.es, etc."(7) 

1.1.1.2 OBJETXVOS DE LA EDUCACXON. 

El. primer 

Educación. 

probl.ema que examinaré se refiere al. objetivo de l.a 

El. hombre es capaz de educar verdaderamente a su pral.e 

(7) IDEM, l.7 ... págs. l.69-l.70. 
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y por tanto, susceptib1e de hacer progresar su estilo de vida y 

cu1tura. Esto no 1o ob1iga a distinguir entre e1 adiestramiento 

necesario y saber si esta educación se hace o no para 

sociedad. 

La inte1igencia no 

si. La inte1igencia 

es una premisa, no se es inteligente porque 

(intos-1egere, inter-1igar o relacionar entre 

si) es una conquista que supone muchos esfuerzos y mucho trabajo. 

Es una conquista que no deja nunca de ser frágil. El que deja de 

cu1tivar su inteligencia se ve amenzado por una degradación 

inte1ecual, inc1usive en 1a edad adu1ta. 

En definitiva todo va1or del hombre inc1usive e1 intelectual, 

depende de 1a manera que haya empleado esta para adiestrarse a sí 

mismo. 

La verdadera cultura procura a todos un valor igua1 para 

conquistarse. Y conquistarse es 

aceptar e1 ser dirigido por e11a 

transformarlo en valor. 

aceptar su 

reconocer su 

naturaleza, sin 

propio miedo y 

E1 objetivo de la Educación es una simple conquista de si mismo, 

o sea, a 1a 1iberación de uno mismo. Obsérvese que con e11o se 

condena a1 mismo tiempo a una Educación que pretende seguir a 1a 

natura1eza y a una Educación que pretende seguir so1amente a lo 

colectivo, a lo social. En rea1idad, al hab1ar de ese aspecto de1 

adiestramiento, pienso que se ha definido una Educación 

democrática y Laica.(B) 

1.1.1.3 FUNCXONES DE LA EDUCACXON. 

Al hab1ar de Educación es necesario guiarse por los objetivos 

(8) CH~TEAU, J."Fil.osofia .".pág 79-93. 
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fil.osóficos. 

Desde Montaigne a Rouseau y de Condorcet a Jul.es Ferry, Ourkheim, 

Compayré, Al.ain, l.a fil.osofia de l.a Educación produce cierta 

convergencia entre educadores y fil.ósofos misma que encontraremos 

hasta en el. pl.ano pol.itico. Hay pol.iticos que han meditado sobre 

l.a enseñanza, el.evándose así hasta una fil.osofia de l.a misma, l.a 

que se preocupa por el. hombre concreto y l.a obra más 

representativa y vigorosa de l.a escuel.a francesa. El. estatuto de 

l.a escuel.a es más importante que el. estatuto de l.a Repúbl.ica. 

Sin embargo l.o meramente fil.osófico no basta. Es necesario 

conocer de cerca l.os probl.emas prácticos que pl.antea cual.quier 

enseñanza, es necesario pl.antearse probl.emas más general.es, saber 

cómo evl.oucionan l.os intereses y l.as posibil.idades intel.ectual.es 

del. ser, con el. fin de respetar esa educación funcional. de que 

habl.a Cl.appadare. La Educación es un arte antes de ser una 

ciencia. Al. ocuparnos del. indivuduo nos enfrentamos con l.a 

compl.ejidad y variabil.idad de l.a humanidad." 

Kant en su pedagogía que recoge de Herbert dice que, un Sistema 

de Educación no se juzga sino a través de l.os adul.tos y para el.l.o 

es preciso dar seguimiento a una generación. De ahí que toda 

experiencia verdadera es col.activa e incl.usive pol.itica. 

El. fil.ósofo debe hacer hipótesis y comprobarl.as y a partir de l.os 

val.ores del. mundo, sacar concl.usiones con respecto a l.a cul.tura 

en general., para l.o cual. bastarán al.gunas observaciones. 

"Cul.tura es l.a aptitud para comprender, pero comprender significa 

aprender en el. interior de ciertas estructuras mental.es establ.es. 

Comprender es asimil.ar un objetivo nuevo a normas anteriores, e 
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incl.usive si esta asimil.ación no se efectúa sin una acomodación 

de l.as normas anteriores al. objeto nuevo, l.os viejos esquemas 

deben retorcerse para comprender a un objeto nuevo ••• " 

"La cul.tura es útil., sobre todo a1 comienzo, cuando se pasa a l.as 

apl.icaciones prácticas. cuando se tiene que comprender el. 

probl.ema pl.anteado y l.uego representar mental.mente l.a sol.ución 

que debemos intentar. Otras actitudes mental.es son necesarias, 

mismas que dependen igual.mente de l.a cu1tura qeneral.. Cuando se 

trata de perfeccionar nuestro estil.o, de aumentar l.a eficiencia 

de nuestros gestos, est. Al. final. del. aprendizaje, esas actitudes 

que constituyen l.o esencial. de l.a cul.tura apenas intervienen, 

desaparecen frente a l.a simpl.e costumbre; frente a 

estructuras motrices o mental.es. 

Reval.orizar l.as nociones de asimil.ación e impreganción es l.o 

subsiste de una Educación. Estas determinan el. número 

l.as 

que 

de 

estructuras, y sirven de referencia o de instrumentos con vista a 

concretar operaciones intel.ectual.es y sobre todo, a generar un 

conjunto de actitudes profundas de todo l.o que se ha hecho y 

aprendido. 11 (9) 

1.1.2 %NTER~RETAC%0N DE LA EDUCACXCN. 

FUNC%CNAL%SMC. La Educación contribuyen directamente 

crecimiento económico de l.os países. 

De l.as corrientes de interpretación que se anal.izaron, l.a del. 

Funcional.ismo es l.a dominante en nuestro sistema educativo. Esta 

considera el. desarrol.l.o de l.a historia y particul.armente del. 

(9) CIÚ\TEAU,J."Fisol.ofia y pol.itica de l.a Educación."págs. i2-21. 
y 165-177. 

31 



capita1ismo y se basa en 1a acumu1ación y transmisión de1 

progreso científico y tecno1ógico. Por e11o, 1a principa1 

fina1idad de ia Educación consistirá en servir de mecanismo 

socia1 par~ acumu1ación y transmisión de1 conocimiento científico 

y tecno1ógico de acuerdo a 1as necesidades socia1es y de 

económia. 

La unidad de aná1isis es e1 individuo y se enfatiza, e1 

técnico y nivei de ca1ificación, buscando un 

entre formación y producción. 

víncuio 

aspecto 

estrecho 

La escue1a se convierte de acuerdo esta tendencia, en proveedora 

de1 recurso humano para dicha producción. 

Su pape1 consiste en capacitar en 1os diferentes tipos de 

habi1idades y conocimientos que requiere e1 aparato productivo y 

funcionar además en sí misma, como un empresa raciona1 y 

eficiente. Se busca asimismo e1 ajuste o correspondencia entre 1a 

formación profesionai y ia estructura de 1as ocupaciones que se 

dan en ia sociedad. Parece pues suponerse una estrecha 

vincu1ación entre ei desarro11o económico y e1 educativo, sin 

embargo existe poca re1ación entre ambos y rea1mente no hay un 

ajuste verdadero entre éstos. 

En 1a "Teoría neoc1ásica de1 capita1 humano y ia Educación", ésta 

ú1tima es conceptuada como una inversión privada y socia1, que 

deriva en un incremento de 1os ingresos de1 individuo a futuro 

cuando entra o se reintegra ai mercado 1acora1. 

La remuneración que ia persona no percibe durante tiempo de sus 

estudios, constituye ei costo de su inversión en Educación. Se 

trata de una decisión individua1 y 1as consecuencias en cuanto a 
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l.os éxitos y fracasos radican únicamente en el. individuo. (10) 

1.1.3 LA PLANEAC%0N EN LA EDUCAC%0N 
1.1.3.1 PLAN%SKO. 

Jul. es Romanis, infl.uido por l.a sociol.ogía de Durkheim y por 

psicol.ogía de Gustave Le Bon introduce a l.os jóvenes 

manifiesto que l.l.eva el. nombre de "Pl.an": Pl.an del. 9 de jul.io 

de l.934 en l.a Reforma Francesa. Es un proyecto que se generó 

caso de que hubiera movimientos social.es y pl.aneaba reformar 

Estado. Los organizadores de éste no carecen de buenas ideas 

pl.antean l.a creación de una Escuel.a Pol.itécnica 

Administración, que a l.a fecha está vigente. 

l.a 

su 

en 

el. 

y 

de 

En Al.emania, durante toda l.a duración del. III Reich, se anuncia 

l.a creación por parte de Todt de una instancia compl.ementaria y 

equival.ente, l.a institución de l.a economía total.. Esta incl.uye 

l.as instituciones económicas, pol.íticas y mil.itares del. Reich 

desorganizándol.as profundamente en nombre de l.a Organización 

Todt. Control.a también l.a oficina del. partido nazi y se sitúa a 

l.a cabeza de l.a organización central., l.a cual. agrupa a toda l.as 

asociaciones y federaciones del. sector técnico, comités 

principal.es y anil.l.os principal.es de comunicación que formaban 

l.as estructuras vertical.es de poder. 

su gran principio, de pl.aneación tomado de Rathenau, es el. de 

"l.a autonomía de l.a industria" el. cual. tiene tres apl.icaciones: 

intercambio de conocimientos entre l.as empresas, 

división del. trabajo entre l.as fábricas, 

(l.O)Notas del. "Seminario de Economía y l.a Educación" impartido por 
el. Dr. Victor Manuel. G. citado en: Hirsch, A.A. "Formación de 
profesores-investigadores universitarios en México",pág. 28. 
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- normaiización y estandarización de ia fabricación. 

Las condiciones dei éxito de su "improvisación orqanizada" se 

inspira en ia gran bataiia por consequir mano de obra. Así pues, 

dos experiencias diferentes se inician en ia misma época en ei 

mundo, una en ei hogar dei comunismo y otra en ei dei 

capita1ismo. La p1aneación y ia organización y como concepto 

ciave de ia pianificación, ia transversaiidad dei Pian o 

Pianismo. 

Ei probiema surge por ia generaiización dei concepto de 

organización, ei cuai que condensa corno ei conjunto de probiemas 

causado por ias tres apiicaciones mencionadas. 

La génesis dei pianismo acompaña en ocasiones y sique de iejos 

ai proceso concreto de pianificación. Ei pianismo es ei proyecto 

dei Pian que pasa a iiamarse pianificación qeneraiizada. 

Comprende este ias discusiones, ei estabiecimiento de ias más 

estricta responsabi1idad por io que respecta a ias funciones de 

ejecución discipiinaria, voiuntaria, de ias órdenes y 

prescripciones necesarias para hacer funcionar ei mecanismo 

económico con precisión. 

Los pianificadores del brain trust de Roosevelt que hicieron 

pianeación, son profesores que no se contentaron con atacar el 

funcionamiento dei capitaiismo y hacen algo parecido ai Plan. 

El pianismo apareció antes en ia sociaidemocracia alemana de los 

años veinte, con gran diversidad de tendencias y es ahora un 

detonador ideoiógico que conlleva impulsos más estatales, así 

como los más autogestionarios. 

Más tarde el vaivén del pianismo de un país a otro y de una 

ideoiogía a ia otra, hace que se internacionaiice. Lenin se 
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inspira abiertamente en l.os al.emanes, l.o mismo que el. 

anticomunista Jouhaux, l.os fascistas franceses y Roosevel.t y en 

l.a Al.emania nazi speer, y en Francia Vichy y Pucheu. 

El. probl.ema de l.as nacional.izaciones es l.o que mejor concreta este 

detonador ideol.ógico, el. cual. se encuentra indisol.ubl.emente 

l.igado al. pl.anismo y a l.a pl.anificación que 1a acompaña 

inmediatamente, del. dominio de l.a organización. 

El. pl.anismo en Francia o Japón y l.a necesidad del. Estado 

capital.ista de capital.izar el. saber social., produce una 

transversal.idad de Pl.an o de espíritu pl.anista en l.a mayoría de 

J.as instituciones. La infl.uencia del. Pl.an ta:ml:>ién se manifiesta a 

través de l.a impl.antación de métodos de regul.ación y métodos de 

previsión, dentro de l.as estructuras. Esto aparece en l.a 

subestimación rutinaria del. organigrama al. supl.antar una l.ínea o 

jerarquía. El. pl.anismo rel.ativo, suministra al. personal. de l.a 

organización de poder pol.ítico. 

Si el. pl.anismo no supera a l.os demás órganos de l.a máquina del. 

Estado, queda reducido a l.a impotencia, por l.o que el. Pl.an debe 

construir una institución no sol.amente total., sino ta:ml:>ién 

total.itaria y/o pol.itica superior a l.a de todas l.as demás 

instituciones. El. pl.anismo absol.uto demuestra su natural.eza 

pol.ítica. El. pl.anismo rel.ativo media entre l.a l.ógica del. pl.an y 

l.a l.ógica del. mercado. (11) 

Para concl.uir, diremos que actual.mente ambos termines se 

como sinónimos. 

(l.l.) Resumido en: LORAU, René,"El. Estado y el. inconciente" 
l.61-196. 
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1.1.3.2 DELXM%TACXOH DEL TEMA ~LAHEAC%0H EDUCATXVA 

Para definir este concepto hay que compararl.o con otros tres: 

pl.aneación educativa en general., pl.aneación de sistemas de 

educación superior y pl.aneación de pl.anes y programas de estudio 

(pl.aneación curricul.ar). 

"La p1aneación educativa, en general., se refiere al. estudio y 

diseño de sistemas educativos compl.etos en todos sus nivel.es. 

Preveer l.as necesidades de educación que tendrá un país o una 

región desde pre-primaria hasta pos-universitaria y diseñar 

formas de responder a dichas necesidades según l.os recursos 

disponibl.es. 

La pl.aneación de sistemas de Educación Superior es l.a parte de l.a 

pl.aneación en general. que se refiere al. nivel. más el.evado de l.a 

secuencia escol.ar. 

La pl.aneación curricul.ar es al.ge muy distinto, se refiere al. 

diseño de pl.anes y programas de 

búsqueda de l.a mejor manera 

didácticos(cognitivos u otros) 

estudio, o sea, únicamente a l.a 

de al.canzar ciertos objetivos 

con un grupo de estudiantes. 

La pl.aneación universitaria en su nombre genérico - es al.ge 

diferente,podria definirse como l.a pl.aneación de Instituciones de 

Educación Superior. Así se entiende por pl.aneación, como un 

proceso de ordenar un conjunto de medios para l.a obtención de 

ciertos fines. 

Instituciones, como agrupaciones organizadas formando una unidad. 

Educación Superior, es el. nivel. académico, que sigue al. 

bachil.l.erato".(12) 

(l.2) MARTINEZ y COLBS."La pl.aneación ••. "pág.9. 

36 



La Educación contj.nua se considera corno una modalidad de la 

Educación Permanente dentro del nivel Educativo Superior - y se 

plantean diferentes enfoques para el.lo - entonces se insertarán 

este estudio dentro la pl.anaación educativa. 

1.1.3.3 UT%L%ZAC%0N DE LA PLANEAC%0N PROSPECT%VA 

La p1aneación prospectiva considerada por los autores A1várez y 

Topete(l.3) "representa una corriente peculiar de p1aneación que 

pl.antea nuevos futuros deseabl.es y formul.a l.as estrategias 

necesarias para convertirl.os en real.idad". 

En cuanto a l.a planeación futura de l.a Educación se tiene que 

considerar l.o que parece más f actibl.e aunque no deseabl.e y 

viceversa, por que a veces, causa un rompimiento fuerte de 

intereses creados, así como cambios estructural.es y cualitativos, 

si se pueden apl.icar l.as estrategias convenientes. 

La Educación cada vez más empieza a considerarse corno un proceso 

dinámico, amplio y permanente que contribuye a vincul.arse con l.a 

actual sociedad. "La Educación del. futuro se distinguirá por el. 

signo del. aprendizaje".(14) 

Un enfoque integral. de l.a Educación Continua debe tomar en cuenta 

en forma cualitativa y cuantitativa el. anál.isis estructural a 

futuro, fomentando l.a ref1exión y e1 razonamiento, así corno 

construcción de escenarios que permitan verificar su validez. 

A l.o l.argo de esta investigación se pl.anteará un desarrol.l.o, su 

factibil.idad, posibles cambios estructural.es, un pl.an de 

eval.uación de resul.tados, ajustes de metas y programas de acción. 

(13) 
(14) 

ALVAREZ G. y TOPETE B."Al.ternativas •.. "pág.2. 
IDEM. pág. l.O. 
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Se apoya también en l.a pl.aneación prospectiva ya que ésta permite 

dar l. e mayor fl.exibil.idad y poder así definir l.os futuros 

deseabl.es para l.a Educación Continua de México. 

1.1.4 FORMACXOU Y ACTUALXZACXOU. 

La formación y actual.ización en nuestro país, constituye un 

campo de estudio estrechamente vincul.ado a otros procesos 

educativos, a l.a característica del. sector educativo en su 

conjunto y a otros procesos social.es compl.ejos que l.o infl.uyen y 

determinan. 

La manera posibl.e de acercarse a este marco tan ampl.io es a 

través de l.as teorías que han intentado expl.icar l.as 

articul.aciones entre l.a economía y J.a Educación, mismas que 

integran en su conceptual.ización al.amentos de sociol.ogía, 

pol.itica y teoría de J.as organizaciones. 

Estos espacios son independientes con fines de anál.isis y por 

fragmentación una expl.icación gl.obal. de una formación social. 

determinada, de l.as interrel.aciones de J.a Educación con otros 

campos y un marco teórico de referencia. 

La teoría de Educación contribuye directamente al. crecimiento y 

ctesarrol.l.o económico del. país, a promover y l.egitimar en gran 

medida l.os grandes gastos educativos(1S), asi como expl.icar el. 

papel. que tiene l.a Educación para reproducir l.a fuerza de trabajo 

diferenciada. 

La teoría del. funcional.ismo otorga a l.a Educación un papel. 

(15) LYONS, Raymond "Economia de J.a Educación" y carnoy Martín, 
"Economía y Educación" pág. 13 a 35 y 36 a 70. citado en: 
Hirsch, A. A. "Formación de profesores-investigadores 
universitarios en México" pág.24 
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fundamenta J. y hasta indispensabJ.e para eJ. cre~imiento económico 

del. país. Esta misma, constituye una tendencia importante para J.a 

expJ.icación del. carácter de J.a Educación y sobre J.os víncuJ.os 

entre Economía y Educación. 

1.2 MARCO JURZDZCO. 
1.2.1 DIVERSOS AR~ZCULOS 

EJ. artícu.l.o 3o. de .l.a Constitución Po.l.ítica de .l.os Estados 

Unidos Mexicanos nos enuncia que:".l.a Educación que imparta el. 

Estado, Federación, Estados, Municipios tenderá a desarro.l..l.ar 

armónicamente todas J.as facu.l.tades de.l. ser humano y fomentará en 

él.., a J.a vez, e.l. amor a J.a patria y .l.a conciencia de .l.a 

so.l.idaridad internacional. en J.a independencia y en .l.a 

justicia ••• " y precisa en su fracción VIII que J.as universidades 

a .l.as que J.a J.ey otorgue autonomía, "real.izarán sus fines de 

educar, investigar y difundir .l.a cu.l.tura de acuerdo con .l.os 

principios de este artícu.l.o e investigación y de .l.ibre examen y 

discusión de .l.as ideas ... " aquí encontramos .l.as funciones 

sustantivas que animan a nuestra má>:ima Casa da Estudios, educar, 

investigar y difundir .l.a cu.l.tura. (.l.6) 

Desde otra óptica, existe .l.a ob.l.igatoriedad constitucional. de 

1.1.evar a cabo acciones de capacitación hacia e.l. interior de J.as 

Instituciones Gubernamental.es, tanto en .l.as Dependencias como en 

J.as Entidades según se señal.a en e.l. artícu.l.o .l.23, apartado B, 

fracción VII: "La designación de.l. persona.l. se hará mediante 

sistemas que permitan apreciar J.os conocimientos y aptitudes de 

( .l.6) TORRES, 
Facu.l.tad 
Continua. 

M.,J.M."Experiencias de Educación Continua en .l.a 
de Derecho. Memorias de.l. Seminario de Educación 
pág. 77. 
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l.os aspirantes. El. Estado organizará escuel.as de Administración 

Públ.ica." 

Asimismo el. articul.o l.32 de l.a l.ey Federal. del. Trabajo habl.a de 

"1a obl.igación de l.as empresas para l.a capacitación y 

adiestramiento". En el. anexo l. se encuentra una descripción 

detal.l.ada de este articul.o. 

La Ley Orgánica (17) de l.a Universidad Nacional. Autónoma de 

México, señal.a a ésta como un organismo descentral.izado del. 

Estado. Por tanto participe en forma autónoma de l.a 

Administración Públ.ica. 

En el. Regl.amento General de Estudios de Posgrado de l.a UNAM(l.B) 

se señal.a en l.os articul.os 2,3,4 y 6, .. al. propósito de 

actual.ización de l.os profesional.es y del. personal. académico." 

Sin embargo, existe una ausencia da definición de l.a forma de 

impart::..r al.gunos estudios técnicos, l.a capacitación y el. 

adiestramiento, aunque a través de l.a modal.idad de Educación 

cont~nua se real.iza esto. 

1.z.2 PLANEACZON DEL DESARROLLO NACIONAL. LEY DE PLABEACZON. 

El. Estado mexicano as de economía mixta y as l.iberal. en cuanto a 

su pol.itica de Educación como l.o señal.a al. Art.3o. Constitucional.. 

"Como parte de l.a pl.aneación del. desarrol.l.o nacional. y para 

instrumentar sus fines en l.o educativo, al. Gobierno Federal. ha 

formul.ado y apl.icado pl.anes y programas destinados a orientar l.os 

siguientes: 

(17) 
(18) 

Publ.icada en el. Diario Oficial. del. 9 de enero de 1945. 
Aprobado por el. Consejo Universitario de 19 de julio de 1990. 
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El. programa de Educación Públ.ica de 1935 

El. l.l.amado "Pl.an de once Años" de 1959 

El. Pl.an Nacional. de Educación 1977 y el. documento Programas y 

Metas del. Sector Educativo 1979-1.982 

El. Programa Naciona1 de Educación, cu1tura, Recreación y 

Deporte J.984-1988 

E1 Programa Naciona1 de Desarrol.l.o Tecnol.ógico y Científico 

"PRONDETYC J.982-J.988". ( 1.9) 

y para e1 periodo J.988-1994 "E1 Pl.an Nacional. de 

Desarrol.l.o". 

Parte de J.a documentación de 1os pl.anes y programas mencionados 

sirven como referencia bibl.iográfica en que se sustentan aJ.gunos 

postul.ados aquí enmarcados, siendo el. PJ.an Nacional. de DesarroJ.J.o 

e1 eje central. de eJ.J.os. 

Diversas acciones tomadas por el. gobierno para J.a pJ.anaación de 
• sus pol.iticas de desarrol.1o nacional. son amp1iamente reguJ.ados 

como cita en J.a presentación del. documento PROIDES, op.cit e1 

cual. menciona que:" J.a pl.aneación del. Desarrol.l.o Nacional. está 

reguJ.ada por un sistema normativo que tiene su fundamento en J.os 

articuJ.os 25,26,27,28, y 29 entre otros, de l.a constitución 

Pol.itica de l.a Repúb1ica Mexicana. De acuerdo con dichos 

articu1os, 1a rectoría de 1a pl.aneación es responsabi1idad del. 

Poder Ejecutivo Federa1, l.a Ley de Pl.aneación de J.983 (20)' 

específicamente estab1ece que, "para 1as Dependencias y Entidades 

de 

(19) 
(20) 

l.a Administración Púb1ica Federal., son obl.igatorias l.a 

ANUIES, "Programa integral.. . • " pág. 4 7. 
Diario Oficial. de 1a Federación, 5 de enero de 1983. 
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eiaboración y ap1icación de1 p1an de 1os programas definidos por 

1a propia Ley."(21) 

Por otro 1ado existe 1a vertiente de coordinación, por 1a cua1 el. 

Poder Ejecutivo Federa1 conviene con 1os gobiernos estata1es y 

mediante 1a participación de 1as entidades federativas en 1a 

P1aneación Naciona1 de Oesarro11o(22). Dicha 1ey estab1ece 1a de 

concertación e inducción mediana por 1as cua1es dicho poder está 

facu1tado para estimu1ar y convenir con 1os particu1ares en 1a 

rea1ización de acciones previstas en 1os instrumentos de 

p1aneación de1 desarro11o, y también para ap1icar po1íticas 

económicas y socia1es que induzcan sus actividades en •1 mismo 

sentido. En 10 que corresponde a 1a Educación Superior 1a 

p1aneación se ejecuta: "por vías de 1a concertación y 1a 

inducción, de 1as instituciones púb1icas autónomas y privadas con 

1os p1anes y programas de desarro11o". (23) • 

p1aneac:ión de 1a Educación Superior (CONPES) estudia: 

prob1emática g1oba1 que caracteriza a 1a educación mexicana 

tercer 

atender 

y cuarto nive1es, formu1a 1ineamientos estratégicos 

dicha prob1emática y promueve 1a comunicación entre 

"1.a 

del. 

para 

1as 

instituciones y 1os diversos sectores para que actuen en forma 

concertada en su quehacer y de manera congruente con dichos 

(21) Aunque, para e1 caso de ias entidades paraestata1es, al.gunas 
disposiciones de 1a 1ey permiten que e1 Ejecutivo Federal. 
determine discreciona1mente e1 grado de ob1igatoriedad con 
el. que deben ajustarse a 1os procedimientos e instrumentos 
de p1aneacion. 

(22) Otros instrumentos de coordinación son 1os Convenios Unicos 
de Desarro1l.o y 1os Comités de P1aneación para e1 Oesarro1l.o 
Estata1, COPLADE. 

(23) ANUIES. "Programa integra1" .•. pág.46. 
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l.ineamientos".(24) 

El. cuarto nivel que se menciona es concretamente l.a Educación 

superior, 

oesarrol.l.o 

por 

de 

l.o que PROIOES (Programa Integral. 

l.a Educación superior) es un documento 

para el. 

al. que 

continuamente se refiere aun cuando ya ha sido dada a conocer l.a 

forma de pl.anaación educativa que regul.ará el. periodo de gestión 

gubernamental. de l.988 a l.994. Lo anterior se encuentra descrito 

en el. Pl.an Racional. de D•sarrol.l.o.(25) La vigencia económica de 

asta pl.aneación se cal.cul.a para l.os p~óximos veinticinco años, l.a 

cual. as una prospectiva de producción para l.a pobl.ación madura e 

inmersa en l.os medios productivos, fijándose este escenario 

el. año 2013, en nuestro país. 

Si l.a Educación forma parte de "l.as funciones sustantivas 

país y es un instrumento esencial. para su futuro" (26) , es 

para 

del. 

pues 

l.a pl.aneación educativa una estrategia fundamental. para l.a 

vincul.ación del. desarrol.l.o nacional. y l.a formación de cuadros 

especial.izados que cubran l.a demanda ocupacional. que crean 

ciertos sectores productivos a corto pl.azo. Sin embargo cabe 

mencionar que dada l.a rapidez vertiginosa de l.os cambios, el. 

gobierno ya no puede hacer pl.aneación con base en proyecciones 

cuantitativas y l.ineal.es a futuro. Sino justamente, establ.ecer 

tenedencias en pl.azos cambiantes por l.apsos de tres meses, tal. 

vez, poniendo en consideración J.os val.ores y principios social.es 

del. presente. 

IDEM. págs. 38 y 39. 
OP. Cit. 

(24) 
(25) 
( 26) SEP. Poder Ejecutivo Federal. "Programa. 
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Así pues, es a través de una Educación continua que se da 

respuesta a los requerimientos que e1 actual proceso social y 1a 

demanda educativa plantean en ~o:rma continua, en momento 

actual. ( 27) 

Dados los anteriores comentarios esta investigación se 

circunscribe a1 ámbito de ia Administración P~1ica. 

1.3 CORRELACXON DE LA EDUCAC%0N CONTXNUA CON 
PUBL%CA. 

ADMXN%STRACXON 

E1 término Sector Público, se conceptua1iza como e1 qrupo de 

Xnstituciones, Dependencias, Entidades y Organismos Sociales que 

en su conjunto, conforman 1a Administración Pública. Esta se 

asocia con e1 plan de gobierno puesto en acción (Omar 

Jiménez Castro y José Ga1ván Escobado) e1 cual 

Guerrero, 

Wi1bert se rige 

por 1a Ley Orgánica de 1a Administración Pública Federal. 

E1 Sector Público está integrado en tres ámbitos: federal, 

estatal y municipal. En cua1esquiera de e11os, se advierte 1a 

división de poderes, Ejecutivo, Leqis1ativo y Judicial. y De 

éstos, e1 Ejecutivo se encuentra como vértice del sector central 

y del parestata1 (casi en extinción) (Pichardo Pagaza). 

En 1a Administración Pública moderna, cuando se delinea 1a 

preparación de cuadros que operen e1 aparato qubernamenta1, se 

inicia un grave proceso de desitegración socia.1., que conduce 

inexorablemente a 1a mengua de 1a credibilidad, al menoscabo de 

1a confiabilidad y desde 1ueqo, a 1a fractura de 1a capacidad de 

las instituciones gubernamentales. 

La 1eqis1ación es ciara, constitucionalmente 1a capacitación es 

(27) LOZANO, V.G. "Las UAS en e1 contexto •• pág. 34. 
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derecho y obJ.igación. Las J.eyes regJ.amentarias así J.o tuteJ.an y 

J.as disposiciones administrativas así J.o instrumentan, aJ. menos 

teóricamente. De ahi se desprende eJ. postuJ.ado del. deber ser, 

expresado 

personal.. 

en términos de capacitación y Educación continua del. 

Los paises en nuestro continente, aJ. acercarse al. próximo siglo 

reciben eJ. impacto de una población cada día mayor, de un 

crecimiento sin desarro11o económico armónico, pero sobre todo, 

asimilan eJ. impacto de J.a modernidad en eJ. arte, J.a ciencia y J.a 

cuJ.tura. 

México, aJ. ig?aJ. que otras naciones, compromete su Administración 

Pública con eJ. conjunto de acciones gubernamental.es para procurar 

asegurar a sus naciones una mejor alimentación, vivienda digna, 

salud constante y una Educación mínima, para que, todo esto 

en su conjunto, facilite un nivel. mejor de vida. 

También 

refiere 

J.a 

J.a 

Ley para J.os trabajadores aJ. servicio del. Estado 

obligatoriedad de capacitación y parte de su marco 

instrumental. se cita en J.os artículos J.0,20,30, y 43, fracción 

vr, inciso F y eJ. 44 fracción vr, asimismo en eJ. articuJ.o 44 

fracción v:rr. 
Una serie de acuerdos, decretos y un conjunto de disposiciones 

administrativas son también aspectos puntual.es para referir y 

consignar J.a obJ.igatoriedad de J.a capacitación y aJ.gunos términos 

de desarroJ.J.o de personal.. Más aún, existen incJ.uso mecanismos 

instrumenta J. es para operar comisiones mixtas de capacitación en 

J.as cual.es concurren autoridad y representaciones sindical.es. 

Desde otro enfoque, es importante destacar que, recientes 
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.nvestigaciones de campo permiten evidenciar 1os nueve 

obstructores principa1es que frenan todo e1 proceso de Bduaaaión 

continua hacia e1 interior de 1as Instituciones son: fa1ta de 

espacio e 

indefinición 

insta1aciones apropiadas, carencias 

de objetivos y po1iticas 

presupuesta1es, 

integra1es e 

instituciona1es, ausencia de mecanismos de evaiuación permanente, 

menoscabo de1 sentido interdiscip1inario con dup1icidad de 

esfuerzos, 

educativas, 

e insuficiente interre1ación con 1as Instituciones 

desaprovechando su capacidad insta1ada, tanto en 

c1austros académicos acreditados, como en otras instancias. 

Además de 1as 1imitaciones y prob1emas anteriores hay otro 

agravante adicionai: ia fa1ta de decisión po1itica para apoyar ei 

proceso, por io que romper esta inercia es importante(28). 

Dos aspectos prob1emáticos definen mejor e1 panorama: económico y 

1imitación de recursos de todo tipo. Por e11o e1 Sector Púb1ico 

asociado a ia acción qubernamenta1, traza en ei campo de 1a 

Administración Púb1ica, mecanismos para articu1ar ias demandas, 

satisfacer 1as necesidades, astab1ecer esquemas de Gobierno que, 

permeando ias redes y ma11as de 1a acción po1ítica den rea1idad a 

1a teoría, espacio a 1os apremios y tiempo a 1a actividad. 

Si se atiende a 1as más recientes corrientes que pretenden 

reso1ver ia Administración Púb1ica como objeto de conocimiento y 

como conocimiento de1 objeto, en ambos casos, ei esfuerzo de 1a 

po1itica qubernamentai en materia de formación y desarro11o de 

cuadros, pasa por cuatro fases básicas: 1a formu1ación, 1a 

(28) BELTRAN, F.A., "La Educación Continua .. pág. l.69. 

46 



gestación, ia ejecución y ia evaiuación de pianes, programas y 

presupuestos. Todo io anterior inducido a un soio propósito, 

articuiar ia correiación entre necesidades, demandas y 

acciones. (29) Por io que podemos cerrar aste primer capituio con 

ia refiexión de que ia Educación continua es un tema vertebrai 

para ei ~uturo de México. 

( 2 9) BELTRAN, F. A. , "La Educación Continua ••• ".pág. 167. 

47 



1.4 CXTAS BXBLXOORAF%CAB 

ALVARES, G.I. y Topete, a.c. lUt•rnativa• de Bducación sup•rior 
para e1 K•xico d•1 ruturo Foro de Desarro11o Socia1, 
Ref1axiones y A1ternativas. Asociación Mexicana de 
P1aneación para e1 Desarro11o Socia1. Centro de 
Investigación y Docencia Económica. Octubre de 1988. 

ALVAREZ ,G.I. y Topete, a.c. Proapeotiva •ocia1 y desarro11o de 
1a Educación Bup•rior a1 BBCA IPN.Octubre, 1988. 

ANDRADE, B.L. La ap1icacioón de 1a computadora como inatrwa•nto 
d• comunicacion educativa para optimiaar •1 sistema de 
univ•r•idad abierta •n 1a UIDK. T••i•s FCPyB UNAM. 
septiembre 1986 

ANUIES, Programa integra1 para •1 deaarro11o de 1a Educación 
Bup•rior (PRO%DEB) Revista de Educación Superior, 
ANUIES, México, No. 60 Octubre-Diciembre 1986, págs. 39-
104. 

CASILLAS, J. Discurso de 1a XX%% r•UJlion ordinario de 1a ANUIES, 
r•viata d• Educación superior All11%ES México, No. 60 
octubre-Diciembre 1986,págs.13-20. 

CREFAL, S•1•oción 
Pátzcuro, 

de art1cu1o• •obre Educación 
Michoacán. México, 1969. 

P•rmanent•-

DICCIONARIO DE LAS CIENC%AS DE LA EDUCAC%0N 
México, 1985, págs. 475-476. 

VOL.1 Santi11an 

GUEVARA, N.G. y LEONARDO, P. A1ternativa• para 1a Educación 
x•xico. Ed. Geonika. México, 1979. 

•n 

%MAS,G.c. P1aniricación educativa y deaarro11o •n •1 México de 
hoy. Foro Universitario. SEP-STUNAM. México, Noviembre 
1985. págs.37-56. 

LOZANO, V.G. La• UAS en •1 contexto educativo d• 1a r•gión •ur 
de 1a entidad. Foro Universitario, SEP-UNAM. México, 
1981 

MARTINEZ, R. y COLBS. La p1aneación univ•raitaria.una metodo1og~a 
para 1a• Universidad•• ••xicanas. UNAM-UAA. 
México,1982. 

MONTESQUIUE, e.de s.EL ESP%R%TU DE LAS LEYES. Ed. Porrua. México, 
1982, págs 311. 

SANCHEZ M.G. Fi1osof1a y aistemas de ext•nsión universitaria. 
Mode1o UNAM. Dirección Genera1 de Pub1icaciones.UNAM, 
CISE.UNAM, México, 1981. págs. 79-91 

48 



SEP. Poder Ejecutivo F•d•ra1. Proqrama Naciona1 de cuitura, 
Recreación y Deporte 1984-1986.SEP México,1984. 

SOLANA,F. Ketodo1oq~a d• 1a p1aneación universitaria UNAM 
México 1969. Documento SBO. 

C:CSE. 

SPP., 

SPP., 
UNAM, 

UNAM, 

P1an Naciona1 de D••arro11o 1983-1988.SPP.México 1983. 

P1an Naciona1 el• Desarro11o 1989-1994 SPP. Méx.ico 1988. 
Kodi~icacione• Acadálllica• en 1a Universidad Naciona1 
Autónoma el• México UNAM 11 y 12 de Septiembre 
1986.páqs 1-s 

Secretaria Generai. Propue•ta •obre 1a Educación 
Continua el• 1a UNAK. Memorias de1 Seminario "La 
Educación Continua". Comisión de Educación continua. 
Secretaria Genera1. UNAM. México, Octubre 1988. páqs 
335-336. 

UNAM-SUA, Diaqnóstico. coordinación d•1 Si•t•ma 
Abierta. México, 1982. 

el• universidad 

UNESCO., CREAT.AD:t. Teor~a, técnica•, proceso• y caso• en •1 
p1ant•amiento el• 1a Educación. Ed. Ateneo. México 1969. 

49 



2. ORZGEH Y DESARROLLO 
ZHTERHAC:Z:OHAL. 

DE EDUCAC:Z:ON COHT:Z:NUA: PANORAMA 

El concepto de Educación Continua es definida desde diferentes 

enfoques, algunos hechos en forma global y otros destinados a 

resolver problemas educativos particulares.Sus funciones 

tradicionales y sus instrumentos educacionales han sido 

principalmente a programas de extensión universitaria. 

abocados 

En este capítulo se parte de una visión general de una forma de 

impartir la Educación continua en las Instituciones de Educación 

Superior, se plantean las condiciones sociales y económicas 

imperantes en el mundo, el financiamiento, la educación del 

próximo siglo y una perspectiva histórica-filosófica. 

Se enfocan las aportaciones que en esta materia dan los paises 

industrializados, a los que están en de desarrollo y 

finalmente se analiza comparativamente la forma en que se imparte 

en México con algunos paises de Latinoamerica sus prioridades, 

enfoques, soluciones y la propuesta de una conceptu1ización. 

2.1 EDUCAC:Z:OH COH'.1.'ZNUA EN LA EHSEHAHZA POST UH:Z:VERS:Z:TAR:rA. 
2.1.1 PLANEAC:Z:OH, UH EHFOQOE S:Z:STEMATZCO. 

La necesidad urgente de perfeccionamiento de personal graduado, 

de Nivel superior, 11evó a las universidades a ofrecer amplia 

variedad de programas que se encuadran dentro de 10 que se 11ama 

Educación Continua. Bajo la denominación "programas de 

actualización", "cursos extracurriculares", "programas de 

extensión", "programas de perfeccionamiento", entre otros. Tales 

programas han tenido y tienen como objetivo fundamental el 

proporcionar un mejor desempeño profesional de conocimientos y 

habilidades que posibiliten mejor desempeño profesional. 

Una característica presente en la mayor parte de esos programas 
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se re1aciona con su estructura forma1, semejantes a 1os de 

educación universitaria tradiciona1. La. interacción profesor

a1umno, presenta una metodo1oqia expositiva, con reducida 

participación de1 a1umno, uso 1imitado de materia1es y 

rea1ización de pruebas y exámenes para eva1uar e1 aprendizaje. 

Estas eva1uaciones son rea1izadas con fines administrativos, y 

raramente son usadas para e1 contro1 da1 proceso educaciona1. 

Ta1es proqramas son p1anificados de manera "centra1izada en e1 

profesor/sistema", "a1umno/sociedad" y su ejecución es orientada 

sin una investiqación pre1iminar de 1as características y 

necesidades de los participantes y de 1a comunidad. Constituyen, 

pues una extensión de 1os proqramas universitarios tradiciona1es. 

Se han hecho numerosos esfuerzos de buscar 1a innovación, 

esfuerzos da ajusta de 1a Enseñanza superior a las necesidades de 

Educación continua, en que instituciones universitarias procuran 

adaptarse a 1as nuevas exiqencias de 1a sociedad, sin renunciar a 

su función esencia1 de estab1ecimientos de Enseñanza superior. 

Muchos esfuerzos reposan en 1a amplia utilización de estrateqias 

no formales en Educación, con la creación de instituciones 

específicas para e1 ofrecimiento de Educación Continua, como 1a 

"Université A1-Mustansiriyah", (1) en :rrak, cuyos proqramas son 

esencia1mente de utilidad práctica. 

Cabe destacar la inf1uencia a1tamente neqativa que 1os 

procedimientos tradiciona1es ejercen sobre programas de Educación 

Continua,en 1a mayoría son 1os propios profesores 1os que se 

(1) Wi11iams,c. Vers 1'education .. pág. 59. 
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encargan 

concepto 

de la planificación y ejecución de tales programas. su 

de enseñanza, está ampliamente ralacionado con sus 

experiencias 

tradicionales, 

escolares pasadas, sometidos a 

con filosofías, objetivos y metodologías 

esquemas 

poco o 

nada en común con su realidad, entrando en conflicto con el 

concepto de E4ucación continua que se plantean en este trabajo. 

En la planificación e implantación, según la perspectiva de 

E4ucación continua, se hace necesario buscar alternativas 

innovadoras en las características y necesidades del individuo y 

de la sociedad, que favorezcan el crecimiento personal y 

profesional del hombre y de su verdadera integración a esa 

sociedad, como elemento productivo innovador. 

Para poder dar un enfoque sistemático, señalaré que es un sistema 

para Chadwick: "es la combinación ordenada de partes que, aunque 

trabajen de manera independiente, se interrelacionan e 

interactúan, y por medio del esfuerzo colectivo y dirigido,se 

constituyen un todo racional, funcional y organizado que actúa 

con al fin de alcanzar metas de desempeño previamente 

definidas". (2) 

La "entrada" debe tomar en cuenta conocimientos, habilidades, 

experiencias y nivel de motivación del estudiante antes de que él 

inicie el programa. 

La "salida" del sistema comprende objetivos que se pretenden 

alcanzar con el programa, debiendo ser especificada en términos 

mesurab1es que permitan evaluar el desempeño final del 

estudiante y la eficacia del sistema. 

(2) Chadwick,C. 11 Tecnología Educacional. .. pág. 21. 
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Zl. "procesamiento" comprende l.os procedimientos que serán 

adoptados a fin de J.l.evar el. estudiante del. nivel. inicial. hasta 

el. nivel. final. ("sal.ida"). 

La "retroal.imentación" (o recicl.aje) - de información sobre el. 

desempeño del. estudiante durante y al. final. del. procesamiento 

posibil.ita al. sistema eval.uar y hacer J.as modificaciones 

necesarias para qarantizar el. al.canee del. objetivo. 

El. sistema ejecuta todo J.o que es necesario para al.canzar sus 

objetivos incl.uyendo al.umnos, profesor, objetivos, material.es de 

instrucción. El. sistema desarrol.l.a estrateqias, hace anál.isis, 

crea material.es de instrucción, el.abara procedimientos que 

permitan al.canzar J.os objetivos propuestos. 

Los sistemas deben ser: 1) autosuficientes, poseer todos 1os 

el.amentos y condiciones para al.canzar sus metas. 2) f1axib1es, 

poseer condiciones para reestructurarse siempre que 1a 

retroal.imentación indique desvíos de 1os objetivos intermediarios 

y por úl.timo, deben ser 3) homeostático, es decir, poseer 

mecanismos de autorrequl.ación que posibil.iten su retorno a una 

posición de equil.ibrio identificando desvíos de 1a ruta 

establ.ecida. 

Un enfoque sistemático a J.a pl.anif icación se 

identificación de todas 1as variabl.es y factores 

aprendiz, que debe ser considerados en 

inicia con 

re1ativos 

el. 

1a 

al. 

conocimientos, 

profesional., 

al.qunos. 

habil.idades, motivación, actitudes, 

proceso: 

postura 

expectativas, aspectos cu1tura1es, por citar 

La primera pregunta que se debe responder: ¿Cuál.es son J.as 

razonas c¡ua motivan un adul.to a estudiar? En primer J.ugar: 
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2.1.2.1 Económicas: cree que estudiando mejorará 

un sa1ario más el.evado y en 

su situac.ión 

económica,recibirá 

vivirá mejor. 

consecuencia 

2.i.2.i Profesional.es: por medio de1 estudio ascenderá 

profesional.mente, o desempeñará mejor su trabajo o porque desea 

adquirir determinado conocimiento y/o habil.idades. 

2.1.2 • .3 Social.es: personas c:on "educación,. tienen más 

de 

facil.idad 

para comunicarse. cabe agregar, aquí, l.os aspectos ascenso 

social. asociados al. profesional.. 

2.i.2.4 Cul.tural.es: ideal.es el.evadas asociados a una capacitación 

más sól.ida. 

2.1.2.s Civicas: el. ejercicio de1 l.iderazgo, sól.o podrá ser 

al.canzado por medio del. estudio. 

Es esencia1 en l.a pl.anif icación de cual.quier programa educaciana1 

considerar astas razones así coma, aspectos rel.ativos a 1a 

motivación de1 aprendizaje que no podrán ser ignoradas. 

en 1a Hay una diferencia entre 1o que ocurre, de modo general., 

Educación y en particul.ar, en l.a Bduoac.ión continua. E1 profesar 

si éste o e1 sistema ofrece un programa sin preocuparse 

real.mente 

comunidad. 

atenderá a 1as necesidades del. individuo y de l.a 

Pero con l.a identificación correcta de objetivos, será 

pa.sib1e pl.anificar un programa ajustado a l.a expectativa. 

La autora se pregunta: ¿Quién será responsal:>l.e de impl.antar el. 

Sistema propuesto en •sta investigación? A esta pregunta se l.e 

da una so1ución en 1as propuestas. sin embargo una vez 

establ.ecidas 1a entrada y sal.ida de1 sistema, se consideran das 

tipos básicos de procesamiento: 1} central.izada profesor/sistema 

y central.izado al.umno/camunidad. En el. caso, "paso", e1 profesor 
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posee todas ias informaciones, y mediante una 1inea expositiva 

"pasará" 1as informaciones a ios a1umnoa. Estos tendrán reducida 

participación, 1imitándose a "tomar apuntes" y rea1izar pruebas. 

2) procesamiento centra1izado en e1 a1umno/comunidad en donde se 

encuentran tres situaciones para e1 proceso 

aprendizaje/enseñanza: 

a. Presencia1: pueden ser uti1izadas direrentes técnicas, 

todas e11as desarro11adas en función de1 a1umno. Están 

inc1uidas 1as exposiciones dia1oqadas, 1ecturas y trabajos 

individua1es y discusión de dos o más de 1as actividades 

anteriores. 

b. A distancia: se caracteriza por una comunicación no 

contigua de1 a1umno a1 profesor por mucho tiempo, e1 curso 

es pree1aborado, requiere 1a rea1ización de actividades por 

e1 a1umno que son enviadas a1 profesor para corrección y su 

posterior devo1ución a1 a1umno para su información. 

c. Parcia1mente a distancia: comprende actividades, parte de 

ias cua1es se desarro11an a distancia y parte en sa1ón de 

c1ases, 1aboratorio, actividades prácticas, con presencia 

de1 profesor, y e1 materia1 es entreqado a1 aiumno. 

E1 tipo de procesamiento centra1izado en ei profesor,hay reducida 

preocupación en e1aborar materia1 de instrucción específico. 

E1 estab1ecimiento de1 procedimiento en 1a forma centra1izada en 

en e1 profesor y, principa1mente, en 1a forma centra1izada en e1 

a1umno deben necesariamente considerarse diversos factores: 

- Las características de 1a pob1ación a quien va dirigido, nive1 

de esco1aridad/formación, conocimientos, 

intereses, habi1idades de 1ectura y 
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factores que 11evan a1 aiumno a participar de1 programa. 

Cada característica necesítaría de un cuidadoso aná1isis antes de 

p1aníficar e1 programa, 1a autonomía en aprender debería estar 

entre 1os objetivos de 1a educación universitaria. 

- Los objetivos comportamenta1es, cognitivos, afectivos y 

psicomotores, 1a tecno1ogía de 1a educación, entendida como ia 

ap1icación sistemática de conocimientos científicos a ia soiucién 

de prob1emas educacionaies. 

- E1 contenido de actividades prácticas, visitas a 1aboratorio e 

insta1aciones industria1es y de investigación. 

- La distribución geográfica de 1os participantes en función de 

1a 1oca1ización de ia institución. 

l,.CUá1 •• 1& juati~icación para inaiatir •n z.sucación ~orma1 

cuan.So •n 1•• qran4•• ciu4a4•• mucho• ••tu.Siant•• qa•tan ••• 

tiempo •n •1 4esp1azamiento? La búqueda de a1ternativas no 

forma1es (a distancia o parciaimente a distancia) se torna un 

imperativo en estas condiciones. 

E1 correcto estab1ecimiento de estratégias g1oba1es (forma1, 

no forma1), materia1es y metodo1ogícas debe ser hecho a manera de 

satisfacer 1as necesidades rea1es de1 individuo y de ia sociedad. 

En e1 estab1ecimiento de estrategias se debe tomar en cuenta 1a 

necesidad de despiazamiento gradua1 de1 "centro" de 1os procesos 

educaciona1es de1 esquema forma1 para e1 no formai, por io 

éste posibi1ita una mejor atención a ias necesidades 

individuo y de ia sociedad. 

que 

de1 

2.1.2 MODELOS REFERENCXALES PARA LA PLANEACXON DE LOS SXSTEMAS DE 
EDUCACXON CONTXNUA. 

Ante 1a fa1ta de trabajos que aporten definiciones precisas en e1 
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campo de 1a Educación continua que puedan ap1icarse de manera 

genera1 para ana1izar o desarro11ar cua1quier experiencia, se 

p1antean en esta investigación a1gunos e1ementos conceptua1es 

invo1ucrados para proponer más ade1ante una definición más 

precisa de Educación Continua. Se esbozan ciertas consecuencias, 

se anotan características deseab1es que puedieran atribuirse a 

a11a, y por ú1timo, se seña1an a1qunas sugerencias. 

Puedo referirme a Educación Continua como una actividad académica 

da extensión con cierto grado de organización técnico-pedagógica, 

ubicada fuera de 1a estructura de1 sistema forma1 de Educación, 

1a cua1 tiene requisitos de ingreso y acreditación que no 11evan 

a 1a obtención de un titu1o o un grado académico. Dirigida a 

profesionistas o a personas con práctica de 1a técnica 

profesiona1, que en uno u otro caso se encuentren insertos en e1 

medio 1abora1, por 1o que requieren de actua1ización de 

conocimientos, adquisición de nuevas destrezas y habi1idades, 

cambios de hábitos y actitudes para e1 mejor desempeño de su 

trabajo. 

De esta 

educativa 

manera Educación 

fuera de1 sistema 

Continua debiera 

forma1, f1exib1e en 

ser una 

sus programas, 

cc-,tenidos y métodos, e innovada continuamente, caracterizada por 

a1ta ca1idad académica y que necesariamente debe significar menos 

requisitos y consumo de tiempo para cursar 1os programas. 

De dicho p1anteamiento se desprenden a su vez características 

idea1es que deberá cump1ir 1a Educación Continua y que son: 

1. Su función fundamenta1 es de acuta1ización de conocimientos 

ante 1a ve1ocidad de1 desarro11o científico y tecno1ogico actua1. 
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2. Se dirigirá a reso1ver 1as demandas y necesidades de 1os 

profesionistas y técnicos insertos en e1 mercado de trabajo de 1a 

zona de inf1uencia de 1a Institución, esto es, más a11á de 1os 

propios egresados. 

3. Será una opción educativa también para aque11as personas que 

sin tener títu1o profesiona1 cuenten con experiencia profesiona1 

o técnica acumu1ada y requieren de actua1ización de conocimientos 

o nuevas herramientas para e1 mejor desempeño de su trabajo. 

4. será concebida con 1a f1exibi1idad y creatividad necesarias 

para que dicha actua1ización se adapte a 1as condiciones y 

posibi1idades naciona1es, regiona1es, estata1es, e 

instituciona1es, y no se convierta en una simp1e transferencia de 

tecno1ogía sin ap1icación posib1e en nuestro país. 

5. Debe cump1ir con un pape1 específico dentro y fuera de 1as 

Instituciones de Educación superior diferenciándose 

actividades instituciona1es como son 1as de extensión 

difusión de 1a cu1tura y formación de profesores. 

de otras 

académica, 

Fina1mente no resu1ta deseab1e que se reduzca a 1a Educación 

Continua a un mecanismo para reso1ver deficiencias de1 sistema 

educativo forma1, como son 1as opciones de titu1ación, seminarios 

de tesis, cursos de idiomas, entre otros, aunque desde otra 

óptica pueda apoyar1os. 

Las ref1exiones anteriores me permiten seña1ar que, es 

importante encontrar una difinición de Educación continua,que 

será e1 resu1tado de1 trabajo documenta1 y de campo rea1izado a 

1o 1argo de esta investigación. Sin embargo es un hecho que hasta 

hoy, tanto 1as Instituciones de Educación Superior como otros 

organismos, rea1izan bajo e1 rubro de Educación Continua un 
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si número de otras actividades. 

Parece ser que, 

1os servicios 

en tanto no se modifique 1a definción acerca de 

de extensión que presentan 1as citadas 

~nstituciones, se deberá aceptar que muchas de estas acciones se 

rea1icen bajo ia denominación de Educación Continua, ya que es 

casi ia única posibi1idad para ias Instituciones de vender otros 

servicios educativos a precios razonab1es de recuperación. 

~fectivamente, sobre todo en e1 caso de ias Instituciones 

l?úb1icas, resuita re1ativamente más faci1 cobrar ciertos 

servicios si se 1es cubre con ei nombre de Educación continua. La 

pob1ación que acepta pagar por Educación continua, no esta 

acostumbrada a hacer1o por actividades de divu1gación, extensión 

académica o cursos de formación de profesores, por ejemp1o. En 

tanto no se desarro11e un conciencia sobre este prob1ema y se 

encuentre 1a manera de poder recuperar 1a inversión en estas 

ac~~vidades, hemos de aceptar que se 1es denomine Educación 

Continua, a pesar de que e11o ia a1eje de 10 p1anteado. 

sin embargo, en cua1quier caso, ias actividades iiamadas acciones de 

Educación Continua, pueden tener un desempeño adecuado cuando se 

controien ciertos factores, como son ios aspectos financieros, 1a 

conservación de un aito nive1 académico, e1 que tenga una 

ubicación institucionai precisa, que ies permita funcionar con 

re1ativa autonomía, y fundamentaimente que pueda estab1ecer 

re1aciones con ios profesiona1es insertos en e1 mercado 1abora1 y 

ias Instituciones de ios sectores productivos púb1icos, privados y 
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socia1es. ( 3) 

A continuación se muestran cuatro mode1os referencia1es que se 

uti1izan en p1aneación y operación de 1os Sistemas de B4ucación 

continua y que fueron recabados por un grupo de encuestas de 1a 

ANUIES. Dichos mode1os se e1aboraron a partir de 1a observación 

de experiencias simi1ares en 1as diversas Instituciones y que 

puede ser adaptab1es a 1as Instituciones de Educación Superior 

que rea1icen EcSucación continua como una actividad, tanto en 

escue1as, facu1tades o unidades académicas. También podrán 

ajustarse a dichas Instituciones que reunan esfuerzos en una 

dependencia centra1 de1 área de extensión para rea1izar 1as 

actividades de EcSucación Continua. Y por ú1timo, 1a ap1icación de 

1os mode1os puede corresponder a Instituciones que mediante esta 

estratégia responden a 1as necesidades de actua1ización y 

capacitación de1 persona1 profesiona1 que 1abora en e11as. Los 

mode1os también son adaptab1es a asociaciones gremia1es dando 

respuesta a 1as necesidades de sus agremiados. 

Cabe hacer notar que 1os mode1os son un ejercicio de tipificación 

y síntesis de 1as características más sobresa1ientes de 1os 

programas de EISucación continua de 1as Instituciones. En seguida 

se describen 1as características principa1es de cada uno de 1os 

mode1os e1aborados, indicando ventajas y desventajas en cada 

caso. 

KocSe1o 1 cuando cada escue1a o facu1tad desarro11a programas de 

Educación Continua por iniciativa propia o respondiendo 

(3) Resumen de 1a version mecanográfica de Ofe1ia 
Educación continua. 1988. 
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necesidades particu1ares de su discip1ina. 

Este primer mode1o posee 1as características más e1ementa1es, 

aparece cuando en 1a institución a1guna de sus dependencias 

académicas (escueias o facu1tades) comienza a desarro11ar 

programas de E4ucación continua, ganando espacio instituciona1 

hasta conquistar una ubicación forma1 en 1a estructura académico

administrati va de 1a dependencia. 

Su ubicación instituciona1 genera1mente está re1acionada con 1a 

función 

función 

universitaria 

docente cuando 

de extensión, aunque se confunde con ia 

es coordinada por 1os órganos académicos 

de 1as escue1as o facuitades. Es común que tomen e1 esquema de un 

Centro o División e1 cua1 depende de 1a Dirección de 1a ascue1a o 

facu1tad para garantizar su independencia de acción en re1ación 

con otras áreas de 1a institución y no tiene que esperar ai 

crecimiento de otras unidades ~ara madurar, aunque provocando 

a1gunas veces 1a desvincu1ación de1 centro. Para garantizar ei 

éxito y permanencia de un programa en estas condiciones se debe 

considerar su estrecha re1ación con 1os sectores productivos y 

1a a1ta ca1idad de éste, 1o que determina su conso1idación y 

expasión, o su fracaso. La desventaja de este mode1o es que gana 

independencia pero fáci1mente se puede quedar ais1ado. 

Por 1a independencia que se 1e confiere, casi siempre 11ega 

tener 

forma 

autosuficiencia 

autónoma, 1o 

económica y su p1aneación se rea1iza 

que presupone un ahorro considerab1e 

a 

en 

en 

trámites burocráticos, dentro de 1a institución y beneficios para 

e1 programa. Las fuentes de 

principio de1 presupuesto 

financiamiento pueden provenir en 

ordinario o extraordinario de 
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o dependencia, y posteriormente ñP 

que aportan participantes y empresas 

,....,.,,...,~~s de 

de1. sector 

institución 

recuperación 

productivo destinadas a 1.a p1.aneación de nuevas actividades de 

educación continua y a suministrar más recursos ai programa. 

Fina1.mente, para 1.a escue1.a o facuitad que sostiene e1. programa 

de E4ucación Continua, da como resuitado e1. beneficio directo que 

se tiene para 1.a retroa1.imentación de p1.anes y programas que 

ofrece norma1.mente. Inciuso, pueden ser uti1.izados para 

experimentar nuevos campos de1. posgrado en donde no se conocen 

1.as respuestas que pueda tener e1. mercado de trabajo y 1a demanda 

de 1os profesionistas, así 1.a dependencia podrá madurar dichos 

posgrados antes de admitir1os como ta1.es, 1.o que es posib1e 

cuando tiene un estricto contro1 sobre 1.a p1aneación didáctica de 

1as actividades de Z4ucación continua. 

Mo4e1o 2 cuando a instancia de 1.a administración institucionai, 

genera1mente dependiendo de1 área de extensión universitaria, 

centra1iza 1.os programas de E4ucación Continua y coordina 1.as 

actividades de 1as dependencias académicas. 

Este segundo mode1.o ocurre cuando varias dependencias dentro de 

una institución dup1ican recursos y esfuerzos y 1.a administración 

centra1 decide agrupar en un só1.o organismo que dé servicio a 

todas 1as áreas. Genera1.mente depende de extensión universitaria, 

y ocasiona1.mente de posgrado. Tomando 1a forma de departamento, 

coordinación, o dirección, centra1iza desde 1.a p1.aneación hasta 

1.a promoción y operación de 1.os programas, pudiendo o no uti1izar 

1.os recursos de 1as distintas escue1.as o facu1.tades para apoyar 

e1 programa, pero manteniendo e1. contro1. de 1.a programación, e1. 

nivei académico, 1.a acreditación y 1.a asignación de recursos. 
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La programación de actividades de Educación continua se basa 

sobre todo en 1ograr equi1ibrio entre temas de interés para 1os 

sectores demandantes y 1a oferta de 1os sectores académicos de 1a 

institución, garantizando un a1to nive1 académico de 1os 

programas que se ofrezcan. Esto es promovido en genera1 por 1a 

búsqueda de 1a autosuficiencia económica de1 programa. 

Existen pocas probabi1idades de éxito cuando 1as áreas académicas 

de 1a institución só1o participan como órganos ejecutores de 1as 

acciones de1 programa y no como integrantes activos en 1a toma de 

decisiones de1 mismo, afectando 1a conso1idación, expansión y 

vincu1ación con ios sectores productivos por 1a fa1ta de 

aceptación interna y externa. 

La principa1 ventaja de este mode1o es que representa una forma 

de optimizar recursos instituciona1es y permite desarro11ar 

actividades en todas 1as discip1inas. La desventaja 1a representa 

e1 hecho de que a1gunas áreas que a juicio de 1a administración 

centra1 no pudieran tener una respuesta favorab1e pod~ían 11egar 

a ser inhibidas. Lograr e1 equi1ibrio en este sentido se destaca 

como un reto para 1as instituciones que operan bajo este mode1o. 

Kode1o 3 Cuando una instancia centra1 norma y contro1a, pero 

descentra1iza 1a operación de1 programa en 1as dependencias 

académicas. 

A1gunas instituciones han optado por centra1izar 1a normatividad 

y e1 contro1 de1 programa. En a1gunos casos se forma un organismo 

de carácter normativo por decisión de 1a administración centra1, 

en otros es e1 resu1tado de 1a concertación con escue1as, 

facuitades y unidades académicas invoiucradas, fina1mente también 
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cabe en este model.o referencial. J.a forma de operación des al.gunas 

instituciones que tienen cobertura nacional. y han descentral.izado 

en sus unidades operativas J.a adaptación y operación de 1os 

programas con sus propios recursos, es decir, existe por un 1ado 

una instancia centra1 que e1aborar 1a norma y J.os programas, 

además de cump1ir con una función de supervisión y contro1, y 

por e1 otro unidades que instrumentan dichos programas. La 

constante en toda 1a gama de posibi1idades instituciona1es 

seña1adas es 1a búsqueda de equi1ibrio entre 1os dos po1os de 1a 

centra1ización y descentral.ización. 

La ubicación de J.a. instancia que norma es general.mente en el. 

ámbito administrativo, más que adscrita a al.guna función 

sustantiva (extensión, docencia o investigación) tendiendo 

~áci1mente a 1a burocratización. 

Las desventajas de este model.o radican en que se gana en 

cobertura pero se pierde en ca1idad, cuando 1a preocupación se 

centra1iza en interpretar 1a norma y no en operar con automonia. 

Frecuentemente cuando 1as unidades descentral.izadas só1o 

instrumentan 1os programas, no consiguen autosuficiencia 

económica y académica haciéndose dependientes de 1a oficina 

centra1. También 11ega a ocurrir 1o contrario, esto es que 1a 

preocupación 

del. nivel. 

se centre en instrumentar programas 

central. y el. cumplimiento de l.a 

con autonomía 

norma sea un 

obstácul.o. sus ventajas se obtienen cuando se l.ogra e1 equil.ibrio 

entre l.os pol.os de l.a central.ización y descentral.i~ación. 

Mo4e1o 4 cuando una instancia de nivel. centra1 general., coordina 

y opera J.a total.idad de l.as actividades del. programa de Educación 

Continua. Independientemente de que se real.icen o no en l.as 
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Este tipo es e1 que más dificu1tades presenta para su ejecución, 

en 1as instituciones, ya que se requiere de una organización muy 

estructurada, donde 1as normas, procedimientos y programas se 

manejen en forma estríctamente centra1izada e interna, 1o que ya 

de suyo es una desventaja. 

Por 1as 1imitaciones de recursos, genera1mente destinan éstos a 

reso1ver prob1emas internos de capacitación de1 propio sistema y 

no atienden necesidades o demandas externas. 

Los programas son diseñados, financiados a impartidos por una 

dependencia centra1 que se encarga da 11evar1os a 1as diferentes 

sedes de 1a organización, que tienen un caracter netamente 

receptivo. Este signo se convierte en 1a principa1 desventaja de 

este mode1o y de hecho son 1os programas que más dificu1tad de 

éxito tienen.(4) 

(4) PALENCIA, G.J. "Sistemas " págs.31-37. 
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2.2 La. RZVOLUC%0H DE ~ %HPORHAC%0H. 

Nos estamos transformando de una Era Posindustria1 a una Era de 

Información, en ia que se debe de inc1uir a 1a Xn~orm•t~ca en e1 

proceso de1 progreso. 

Hay que tomar en consideración preferentemente 3 tipos de 

operaciones: COMUNICACION (optimización de 1a) transmutación 

miniautomatización, que cubran preferentemente ias actividades de 

aa1ud, Educación, investigación y recreación. EL RECURSO 

ESTRATEGICO será ia información científica y tecno1ógica así como 

1os vaiores cu1tura1es. Para poder1o entender se debe generar un 

RECURSO TRANSFORMADOR que es ia autosuficiencia energética, 

enfocada a 1a creación de fuentes a1ternas e investigación de 1a 

Fusión Nuc1ear. 

Esto se 1ogrará en ia medida que se desarro11e una 

Tecno1ogía de Conocimiento, que uti1ice en su METOOOLOGIA una 

teoría abstracta, teoría de Decisiones, innovaciones y una 

Convergencia Tecno1ógica. Las principa1es HABILIDADES a 

desarro11ar en e1 individuo serán e1 ser innovador, científico, 

profesiona1 y productor de nuevos insumos y ocupaciones. 

deberá avocarse hacia ia codificación de1 conocimiento 

ámbito mundia1 para 1a creación de un nuevo futuro. 

Esto 

en e1 

La economía Informática de México deberá ser para un mayor y 

mejor nive1 de vida, con un consumo en todos 1os sectores. 

Las principa1es po1íticas económicas en cuanto a 1a Informática 

se deberán dirigir a: 

1.Reducción de1 tamaño de ios productos: considerando una mayor 

durabiiidad, de fáci1 sustitución (obso1encia), mejor ca1idad 

y reducción de gastos de mantenimiento y operación. 
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2.Reducción dei consumo de energéticos 

3.Aumentar el contenido informativo y la 

productos 

4.Competitividad de productos eficientes. 

inteligencia de los 

La principal estrategia será el aprovechamiento de ritmos de 

obsoiencia e innovación diferente. Esta selección consiste en 

mover e1 capital para evitar empresas en decadencia y será 

posible su éxito por una buena información. 

Desde luego Comunicación, Información, Computación aunados a la 

calidad, diseño, utiiidad (entiéndase Informática) será la triada 

que permitirá ejecutar la estratégia e ir logrando los objetivos 

que se fijen. Obsérvese la gráfica en el apéndice 1 

En términos generales las investigaciones a futuro deberán estar 

dirigidas a lograr que México como país en vías de desarrollo, se 

ponga a la cabeza en el desarrollo de una alta tecnología, que 

pueda ser líder y competitivo a nivel 

necesario adaptarse al ciclo de vida 

reconocimiento de sus aptitudes científicas, 

internacional. Será 

tecnológico y el 

capacidad industrial 

y las condiciones macroeconómicas requeridas y disponibles. 

En este contexto, 

mexicana es el 

computadoras. 

una actividad que puede ajustarse a la economía 

desarrollo de programas de aplicación para 

Una política que debe dictarse al respecto de nuevas 

investigaciones será la creación de organismos tripartitas en 

donde participen el gobierno, universidad e industria. 

Algunos proyectos que son suplementarios a la actividad 

mencionada son: 
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1. Desarro11o de comc1ejos programas de aná1isis de información 

2. Diseño de experimentos 

3. Diseño de nuevos productos 

4. Formación de bases de datos naciona1es y automatización de 

bancos de datos existentes 

s. Amp1iación de 1as redes de comunicación 

1os 

6. Acceso y consu1ta a 1as bases de datos desde microcomputadoras 

te1éfonos,te1evisiones y otros dispositivos particu1ares 

7. Aumento de1 número de mensajes transmitidos 

8. Mejores contenidos en 1a emisión de programas 

uti1ización de computadoras 

9. Desarro11o de mejores técnicas y su ap1icación en 

inte1igencia artificia1 y sistemas expertos, 

genética, robótica, entre a1gunos. 

de 

10.Uso de supercomputadoras y de supermicrocomputadoras 

T.V. y 

simu1ación, 

ingenieria 

A manera de 11uvia de ideas se enuncian a1gunas ap1icaciones: 

Mode1ación y simu1ación predictiva 

Pronósticos de1 estado de1 tiempo 

Oceonografía y astrofísica 

Socioeconomía 

Simu1ación de sistemas bio1ógicos 

Diseño y automatización en ingeniería 

Aná1isis estructura1 por medio de e1ementos finitos, Aerodinámica, 

Inte1igencia Artificia1 y sistemas expertos CAO/CAM/CAI/OA 

Percepción remota 

Aná1isis de circuitos ULSI 

Exp1oración 

Exp1oración sismo1ógica 
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Mode1o de campos petroieros 

Investigación de fusión de eiementos 

Médicos, mi1itares e Investigación básica 

Distribución de ios servicios de sa1ud 

Tomografía auxiiiada por computadora 

Potenciaies evocados 

Resonancia nuciear magnética 

Ambu1ancias computarizadas 

Ingeniería genética 

Investigación sobre armas 

Mecánica quántica 

Por otro 1ado cabe seña1ar que ias investigaciones de 

Inte1igencia Artificia1 se están haciendo en ios siquientes campos: 

P1aneación y soiución de prob1emas 

Proceso de1 1enguaje natura1 

Percepción y reconocimiento de patrones 

A1macenamiento y recuperación de conocimientos 

expertos 

Robótica 

Juegos 

Programación automática 

Lógica computaciona1 

Sistemas 

Combinación inte1igente de 1os factores de producción y muchas 

otras ap1icaciones para ias empresas, sa1ud, industria, 

educación y servicios. 

Las computadoras de ia quinta generación tendrán como 
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características ei manejo de: 

inteligencia artificial 

interfases de ienguaje natural, visión, reconocimiento de voz 

circuitos tridimensionales integrados a gran escaia 

arquitectura parale1a 

superconductores 

fibras ópticas 

concentradores 

modulares(amp1ia modularidad) 

lente óptico avanzado 

graficadores 

computación distribuida 

burbujas magnéticas 

neurorredes 

y como desarrollo de apoyo se implementarán: 

técnicas de empacado e interconexión avanzadas 

unificación de las tecno1ogías de comunicación 

grabadoras de videodiscos (alta densidad) 

plantas térmicas y de fusión nuclear 

abastecedores de celdas solares, entre otros 

Para sintetizar las actividades económicas relacionadas con la 

Informática se citan: 

1. Investigación (básica, aplicada, desarrollo tecnológico) 

2. Docencia 

3. Producción 

4. comercialización 

5. servicios 

Nuestra actitud hacia la Revolución Tecnológica debe ser activa 
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necesario: l.)sensibi1izar para 1o que es 

2)capacitar mano de obra y profesiona1es y 3) 

Centros de Informática. 

a 1a pob1ación, 

administración de 

La economía mixta de nuestro país puede ser una gran ventaja, por 

un 1ado se pueden crear empresas dispuestas a probar ideas para 

enfrentar 1a prueba y ei error. Pueden p1anearse e insta1arse 

investigaciones que apoyen con base en prospectivas y evaiuación 

tecno1ógica y pol.ítica a minimizar 1os efectos nocivos del. cambio 

tecnol.ógico. (5) 

La riqueza de l.as naciones no só1o consiste excl.usivamente en el. 

capital., mano de obra, recursos natural.es o territorio, por l.o 

que e1 principal. recurso que puede tener un país es l.a pobl.ación 

educada, creativa o informada. Aquí me pregunto ¿qué tipo de 

Bducación puede abastecer 1a formación de individuo• ante ••ta 

vorá9in• de tecno1oq~a?. Sin duda, una modal.idad f1exib1e y 

continua. 

2.2.1 APRBNI>ZZAJB %HHOVAT%VO 

si nos detenemos brevemente a refl.exionar acerca de l.os cambios 

que produjo e1 sismo del. l.9 de septiembre de 1985, en México, 

rápidamente podemos señal.ar que dicho fenómeno provocó un cambio 

de actitud con respecto a 1a descentra1ización de 1a vida 

naciona1. Inconcientemente nos adaptamos a una rea1idad que ya 

había estado ahí, que a1gunos ya habían descrito y que sin 

embargo nos negabamos a aceptar. La imposibi1idad física de un 

crecimiento urbano a ios ritmos en que se venían dando. 

(5) Resúme'n de TOLFER,M. "Mañana es ••• "págs. 1-1.30. 
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Y este rezago en 1a adaptación socia1 no es privativo de 1a 

sociedad mexicana. A nive1 mundia1 se tiene 1a 11amada 

"prob1emática mundia1" que no es más que un enorme embro11o de 

prob1emas en sectores ta1es como e1 energético, de pob1ación y 

a1imentación, de contaminación ambienta1, y de agotamiento de 

recursos renovab1es y no renovab1es. 

La historia 

adaptado con 

asegurado 1a 

muestra que, en e1 pasado, 1a Humanidad se ha 

éxito a su medio ambiente, de manera que se ha 

sobrevivencia de 1a especie y se ha aumentado 

gradua1mente e1 bienestar de cada vez mayor número de personas. 

E1 aprendizaje de mantenimiento consiste en 1a adquisición de 

prespectivas, métodos de so1ución y reg1as definidas para tratar 

con prob1emas conocidos y recurrentes.. Mejora nuestra capacidad 

de so1ución de prob1emas conocidos. Es e1 tipo de aprendizaje 

diseñado para mantener un sistema o una forma de vida 

estab1ecidos. 

Sin embargo, para 1a sobrevivencia a 1argo p1azo, 

durante periodos turbu1entos, de grandes 

particu1armente 

cambios y 

discontinuidades, es mas escencia1 otro tipo de aprendizaje, 

puede 1ograr e1 cambio, 1a renovación, 1a reestructuración 

rep1anteamiento de1 prob1ema. 

que 

y 

James w. Botkin, Makdi E1mandira y Mircea Ma1itza proponen, en su 

1ibro: "Sin 1imites a1 aprendizaje,un reporte a1 C1ub de Roma": e1 

aprendizaje innovativo. Aunque no pretenden evitar 1os prob1emas, 

consideran que es un medio para preparar a 1os individuos y a 1as 

sociedades para enfrentarse con éxito a 1as 

que se puedan presentar. 

nuevas 

Entre 1os aspectos fundamenta1es que conforman e1 
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innovativo se tiene 1a anticipación, que se puede comprender 

mejor si se 1e compara con e1 proceso de adaptación, ajuste 

reactivo a 1as presiones externas, orientación que prepare a 1a 

sociedad para posib1es contingencias y considere 1as opciones a 

1argo p1azo. 

Prepara a ia gente en e1 uso de técnicas ta1es como 1a 

simuiación, ei pronóstico, ios escenarios y ios modeios. Les 

a1ienta a considerar tendencias, a hacer pianes, a evaiuar 

futuras consecuencias y posib1es afectos negativos de ias 

decisiones actuaies y ias imp1icaciones qeneraies de acciones 

iocaies, nacionaies o regiona1es. Busca evitar a ias sociedades 

ia necesidad de aprender por shock. La esencia es ia se1ección 

de ios eventos deseab1es y su búsqueda, intenta crear nuevas 

opciones. 

Ezra Vogei, profesor de ia Universidad da Harvard, viendo 

1iderazqo de1 Japón, señaia:" Si hay un factor que axpiica 

éxito japonés, es ia búsqueda permanente y coiectiva 

conocimiento". 

e1 

ei 

de1 

La autora ante estas inquietudes propone una opción, como 

mcda1idad de ia Educación Permanente que es ia E4ucación continua. 

2.2.2 LA REVOLUCZOH DE LA Z:NTELZGEHCZA 

Hay quienes seña1an que ia verdadera razón por ia que podamos 

considerar a esta época como una época revo1ucionaria no es 

debido a ics impresionantes avances de ia aita tecno1oqía sine 

debido a que se empieza a 11 mo1dear" ia creativiciad. E1 avance 

tecno1ógico 

Humanidad. 

es un mero ref1ejo de esta nueva herramienta 
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Si aprendemos a "mol.dear" l.a creatividad, 

incidencia dentro de l.a sociedad en vez de 

esto es,aumentar su 

rechazarl.a, podemos 

aumentar el. número de personas creativas entre 

veces. De esta forma el. porcentaje y número de 

nosotros varias 

tal.es personas 

rebasaria el. punto de" masa critica " Cuando rebase este nivel. 

en un grupo social., 

creatividad y l.a 

habrá un incremento notabl.e en l.a 

civil.ización y se dará un gran 

resul.tante 

paso hacia 

adel.ante. 

Es necesario vencer un sinúmero de barreras que obstruyen l.a 

creatividad. Estas puede cl.asificarse en, barreras debidas a: 

l.a percepción(estructurar demasiado) 

l.as emociones(enamorarse de l.as ideas propias, miedo al. 

fracaso, arrogancia) 

1a cu1tura (juicios acerca de l.o bueno y l.o mal.o, por 

ejempl.o respecto a 1a tradición o a1 método científico) 

1a imaqinación(temor al. inconsciente) 

e1 medio ambiente(ambiente de trabajo autocritico, 

fal.ta de apoyo a ideas nuevas) 

el. inte1ecto(fal.ta de información, excesiva 

especial.ización) 

1a comunicación(dificu1tad para expresar ideas). 

Esta pequeña ref1exión apoya que 1a educación continua puede 

una opción creativa para el. desarro11o. 

2.2.3 ZL FUTURO DZ LA EDUCAC%0H POR COMPUTADORA. 

ser 

A pesar de l.os grandes esfuerzos real.izados a 1a fecha para usar 

l.as computadoras en l.a Educación, l.os expertos señal.an que en l.os 

próximos 15 años se l.oqrarán mayores avances que en l.os 30 años 

anteriores. 
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Los cambios que se producirán tendrán su origen, en gran parte, 

en l.as tendencias y concepciones que ya se han manifestado.Por 

ajempl.o, muchos investigadores educativos coinciden en que el. 

proceso educativo tiene que apoyarse cada vez más en 

esto es, deberá ser mayormente visual.. 

La constante presencia de l.a tel.evisión ha hecho 

estudiantes actual.as y l.os futuros están acostumbrados a 

imágenes 

que l.os 

obtener 

están información de una pantal.l.a, mucho más, tal. vez, de l.o que 

acostumbrados a l.a página impresa. Se puede combatir o 

asta real.idad, pero si se demuestra que un estudiante 

aprender más rápidamente ampl.eando medios visual.es, 

aceptar 

puede 

l.as 

l.a computadoras 

enseñanza. 

terminarán siendo l.as herramientas ideal.es para 

Empero, l.os diseños de l.os programas y equipos educativos habrán 

de transformarse. Se deberá hacer un mayor uso de gráficas con 

computadora, que se combinen con videodiscoa ópticos, mezcl.ar 

imágenes creadas por l.a computadora con imágenes al.macanadas en 

l.os videodiscos, usar al.as computadoras más val.ocas que l.as 

actual.as.Los programas educativos deberán da ser entretenidos 

para captar l.a atención durante l.apsos prol.ongados y deberán 

incl.uir sonidos.(6) 

Se empl.earán técnicas con l.as cual.es l.a respuesta da un 

estudiante a una pregunta determinará el. tipo o nivel. de la 

siguiente pregunta. También se dará al. profesor una aval.uación 

rápida y exacta de l.os conocimientos y habil.idades de cada 

estudiante. 

(6) ICEM (4), TOLFER,op.cit. págs. l.93-201. 
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Se obtendrán perfi1as de aprendizaje ana1izando 1a forma en que 

1os estudiantes contestan prequntas y resuaivan problemas. 

Entonces las computadoras podrán describir al. astil.o de 

aprendizaje da un a1umno y sugerir la forma más afectiva para 

presentar1a información. 

Se logrará una administración da1 proceso educativo analizando 

los objetivos educativos de1 educador, las habi1idadas, 

conocimientos y a1 estilo de aprendizaje del. a1umno. Asi si el. 

alumno fa11a, 1a computadora podrá interrumpir e1 programa con el. 

que se estaba trabajando y usar gráficas y simu1aciones, y 

proporcionarle 

problemas. 

Otro hecho que 

los conocimientos necesarios para resolver 

alterará 1a Educación en •1 futuro 

podrá 

tales 

es al. 

reconocimiento da qua los robots ocuparán cada vez mayor número 

de trabajos rutinarios. Por a11o, los estudiantes deberán 

desarrol1ar habilidades complementarias, asto es, la capacidad de 

análisis, da razonamiento abstracto, da p1anteamiento y 

resol.ución de problemas, de toma de decisiones y de adaptación a 

situaciones imprevistas. Se tratará de aumentar el. nive1 de 

inteligencia de 

enseñanza de 

estandarizada. 

l.os 

todo 

al.umnos, 

aquél. l. o 

poniendo menor 

qua requiera 

énfasis en l.a 

una respuesta 

Por ú1timo, se tendrá que reconocer el uso cada vez mayor de las 

computadoras persona1es en los hogares. El. sistema educativo 

podrá verse reforzado, para l.os estratos de al.tos ingresos, con 

estos equipos. Esto pl.antea nuevas posibilidades en materia 

educativa. Por ejemp1o podrá reducirse l.a asistencia a l.as 

escuel.as si estas estuviesen en posibil.idad da proporcionar 
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material. educativo y exámenes en disquetes que el. 

puede l.l.evar a casa. Esta real.idad también pl.antea l.a 

de ayudar 

mejorar su 

a l.os educandos de famil.ias con bajos 

acceso a l.as computadoras, de manera que 

proporcionar igual.dad de oportunidades. 

estudiante 

necesidad 

ingresos a 

se pueda 

Por medio de l.a Educación un país puede promover l.a igual.dad de 

oportunidades y el. desarrol.l.o. Por l.o tanto cual.quier posibil.idad 

tecnol.ógica que permita incrementar l.a productividad de l.os 

recursos humanos y financieros en el. área educativa, debe 

investigarse prioritariamente.(7) 

Esta investigación original. se aboca a enfocar l.a modal.idad de l.a 

Educación Continua y de manera paral.el.a, cómo coadyuva ésta a una 

capacitación, actual.ización, renovación de conocimientos y 

habil.idades en computación, de una manera fl.exibl.e y precisa. En 

el. capítul.o 4 se muestra esta apl.icación con l.a creación e 

l:nstal.ación de l.a Unidad de Educación continua en l.a Dirección 

General. de Servicios de Cómputo Académico de l.a UNAM. 

z.z.4 EDUCACJ:ON PARA LA NUEVA POBLACJ:ON "CREAl>A AllTJ:Fl:Cl:ALMENTEH 

Cuando en l.978, nació el. primer "bebé de probeta", difícil.mente se 

podía entonces anticipar el. impacto que tendría este evento ante 

el. públ.ico en general., l.a comunidad cientí·fica y mucho menos 

pensar que l.o tendría en l.a Educación. Aún hoy son pocos l.os 

autores que se detienen a pensar si habría que considerarse. 

En l.a actual.idad en nuestro país México, dos de cada diez parejas 

están inhabil.itados para concebir un hijo. Este dato se ve 

(7) TOLFER, O.P. cit, págs. 201-208. 
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incrementado en ias grandes urbes por mú1tip1es factores sin 

distinción de sexo, pero si inversamente proporcionai ai 

"status" económico de ios individuos. 

Los programas dedicados a ia ferti1ización humana son muchos y 

muy variados inc1uyendo técnicas y principios para evaiuación de 

semen, estimu1ación ovárica contro1ada, adquisición y 

ferti1ización de oocito, seiección genética, preservación de 

gametos y embriones, observación de mode1os genéticos y en 

anima1es, así como ia inseminación artificiai. 

Además de estas cuestiones científicas existen otras de carácter 

1ega1, ético, morai, psico1ógico y educativo que son asuntos de 

fundamentai importancia para una futura aceptación y ap1icación 

de estas tecno1ogías de reprodución. 

La formación de una famiiia como un deseo básico y muy fuerte - y 

a su vez ei principa1 núcieo de ia sociedad hace que 1a 

reso1ución de 1os prob1emas que éstos innovadores p1antean sean 

de vitai importancia en ei desarroiio futuro de un país. 

Desde ei punto de vista de un apoyo psico1ógico, emocionai y 

particuiarmente de proyección individuai para una pareja, ei 

desarroiio de estas técnicas proveen una promesa, pero a su vez 

una responsabi1idad. 

En 1os años futuros debe ei Estado reguiar 1os protoco1os de 

refinamiento de conge1ación de ovuios, semen, embriones, etc. 

Dirigir y supervisar investigaciones de reproducción y decidir 

normas de cómo se distribuirá esta tecno1ogía en forma 

cuantitativa y cuaiitativamente. 

E1 desarroiio y atención de 1os bebés y padres que se sementen a 

estos programas debería estar dirigida por parte de cierto tipo 
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de programas educativos, aunque viéndose superficia1mente 

parecerá só1o pertenecer a1 área psico1ógica y médica. 

Só1o es 1a intención de este pequeño apartado, e1 de hacer un 

11.amado de atención a 1as autoridades competentes sobre 1a 

regu1ación y ap1icación de cierta normatividad. 

En e1 tema que nos compete dejar por sentado que 1a Educación 

continua puede apoyar de manera más precisa y f 1exib1e a 1os 

programas educativos adiciona1es que se tienen que formu1ar para 

Sin asistir a ésta pob1ación p1aneada en forma "artificia1". 

importar 1os diversos criterios que se tengan sobre este tópico 

tan controvertido y de acuerdo a 1os intereses de cada fami1ia o 

país. 

No debe de perderse de vista que estos programas ya no son una 

mera especu1ación sino que están operando y que sus propósitos y 

efectos están formu1ados tomando en consideración e1. a1to 

respeto por 1.a vida humana.(8) 

(8) Según datos proporcionados en 1a entrevista con e1 Dr.Enrique 
Domvi11e. Director de1 Hospita1 Genera1 de zona Los Venados 
de1 IMSS y Especia1ista en Reproducción Humana. 
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2.3 COHDXCXONES SOCXAX.ES Y ECOHOHXCAS XHPEIUUITES EN EL HUNDO 

La sociedad posindustria1 a cuyo nacimiento asistimos, constituye 

e1 estadio más avanzado de1 desarro11o de 1a sociedad industria1. 

A 1a sociedad primitiva sucedió 1a economía socia1ista. 

Actuaimente, más a11á de una teoría simp1ificada y simp1ificadora 

que se estereotiparía en un dogmatismo abstracto, 1as sociedades 

industria1es avanzadas presentan formas económico-po1iticas 

diferenciadas desde e1 mode1o capita1ista o e1 socia1ista con un 

cierto número de variantes posib1es, desde 1as formas de1 

capita1ismo avanzado (tipo Estados Unidos), moderado (sueco), 

hasta 1as formas de socia1ismo diferentes, ta1es como 1a sociedad 

soviética, Yugos1avia, Checos1ovaquia, China, etcétera,1as cua1es 

están siendo cambiadas de manera muy radica1 a esta fecha. Estos 

tipos de sociedad presentan de hecho mode1os de organización 

económica y socia1 re1acionados con e1 grado de desarro11o de sus 

fuerzas productoras, pero también determinados por 1a voiuntad 

po1itica de sus mieml:lros, y más particuiarmente de sus 

dirigentes. Si 1a infraestructura económica condiciona 

amp1iamente 1a forma de 1as superestructuras económicas, 

condiciona amp1iamente 1a forma de 1as superestructuras po1íticas 

y cu1tura1es y estas a su vez, mode1an e1 tipo de sociedad que 

dirigen. 

Es igua1mente ei instrumento de1 desarro11o cuitura1, individua1 

y coiectivo, ai mismo tiempo que desempeña frente a 1os 

individuos y a 1os grupos una función de manipu1aci6n cu1tura1 e 

ideo1ógica que apunta 

o sea, a1 sistema 

a mantener su adhesión a1 consenso 

de va1ores y a 1as orientaciones 

so 

socia1, 

de 1a 



sociedad, antes de describir esta sociedad pos industrial y 

caracterizarla con un cierto número de elementos, es preciso 

recordar las principales etapas que le han precedido. 

En e1 estadio preindustria1, la sociedad se caracteriza por un 

tipo de producción esencialmente agrico1a, dominante rural, en la 

que la mayoría de la población activa se concentra en el sector 

primario, librando su dificil combate por una economía de 

subsistencia de estructuras económicas, con empresas y 

explotaciones de pequeña dimensión, a menudo familiares ya se 

trate de campesinos, de comerciantes o de artesanos. 

Su estratificación social es rígida, un sistema de jerarquías, 

con un estatus socia1 heredado, con una representación piramidal 

de la jerarquía, dominada por una aristocracia poderosa y muy 

ce1osa de sus privilegios. 

La estructura de 1as edades presenta una relación entre los 

ancianos y 1os jóvenes: transmitiendo 1a herencia cu1tura1 de un 

modo uni1atera1. La Educación es autoritaria y la transmisión es 

más 1a de un código de hábitos morales, que 1a habi1idad que da 

difusión de una cultura científica y técnica. 

El estado industria se caracteriza por ser nuna sociedad en 

donde 1a gran industria, seria 1a forma de producción más 

característica", 1a superación de 1a empresa y de 1a fami1ia, un 

nuevo modo de división de1 trabajo, una acumu1ación del capita1, 

1a introducción de1 cá1cu1o económico y 1a importancia que 

adquiere e1 desarro11o científico y técnico. Esto trae en un 

plano socio1ógico, transformaciones estructura1es y socia1es 

e1 1ugar de trabajo, 

y los programas de 

importantes, 

propiedad de 

concentración 

1os medios 

obrera en 

de producción 
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desarro11o de l.as grandes ciudades industria1es. 

Las rel.aciones de exp1otación económica, re1aciones de al.ineación 

cul.tural. vincul.adas particul.armente a 1a formación profesiona1, 

son reforzados por un traspaso muy importante de l.a pob1ación 

activa del. sector primario al. sector secundario. 

En l.a sociedad postindustrial., Domazedier(9) define l.a Educación 

de l.os Adul.tos como: 

"Una operacion de desarrol.l.o cul.tural. de 1a sociedad, orientada 

conscientemente hacia e1 desarrol.l.o de l.a economía, de l.a 

sociedad y de 1a personal.idad, por mediación de un sistema de 

aprendizaje permanente o repetido que re1aciona l.a cul.tura de un 

individuo social. con l.os géneros y l.os nivl.es cul.tura1es más aptos 

para suscitar este desarro1l.o". 

La capacidad de adpatación racional. a un caml:>io socia1 

permanente, se refuerza con una asociación al. caml:>io de una 

va1oración de l.a innovación, esto deja una duda creciente sobre 

1a potencia de 1a cu1tura heredada de 1os sigl.os pasados y 

transmitida por 1a Escuel.a y l.a Universidad. En e1 marco de 

nuestra sociedad se asiste a1 desarro11o de l.a función creciente 

de l.os expertos y de l.os tecnócratas que obl.iga a l.os ciudadanos 

a formarse para no ser ol.vidados, manipul.ados, al.ineados. 

etcétera ¿Qué es l.o que caracteriza a esta "sociedad moderna", se 

l.l.ama sociedad nueva, de abundancia, de consumo, de ocio, 

programada, b1oqueada, industrial. avanzada o postindustrial.?. 

Puede definirse de hecho por dos criterios: una sociedad cuyas 

fuerzas productivas han al.canzado un nivel. tal., que produce l.os 

(9) TOURAJ:NE,A."La societé postindustrial.l.e ••• " págs. 9-1.0. 
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más e1evados ingresos anua1es per cápita con una estructura de 

pob1ación activa en 1a que 1a mayoria, o sea comercios, escue1as, 

administaciones, artes, etcétera. 

Touraine cita 1a importancia de 1a producción de1 conocimiento y 

de 1a apropiación cu1tura1, inc1uso de su uti1ización como un 

instrumento de contro1 y de dominación. 

"Estos fenómenos, a 1a vez cu1tura1es y estructura1es, 

efectos importantes, a nive1 de formación y constituyen 

uno de sus fundamentos más evidentes. Responde a 1 

innovación permanente-obso1enscencia permanente, con 1a 

originan 

inc1uso 

binomio: 

pareja 

cambio permanente - Educación Permanente." 

"Un enfoque socio1ógico de ia Educación Permanente, si se dedica a 

ana1izar e1 proceso de desarro11o cu1tura1 de 1os individuos y 

los grupos en una sociedad, está ob1igado a i1uminar e1 campo de 

1as re1aciones socia1es y de sus modificaciones. En 1os 

aprendizajes que conciernen a 1as técnicas y a 1a profesión, 1a 

formación es ciertamente un proceso psicosocio1ógico que puede 

ayudar a 1os individuos a superar 1a anomía y a conquistar su 

autonomía. Así 1a Educación profesiona1 y e1 auge de 1a 

competencia individua1 responde a un proceso histórico 

fundamenta1, que es 1a adaptación de1 individuo a su profesión y 

a su medio, 

cu1tura". (10) 

o sea, a 1a sociedad, a su grupo socia1 y a 1a 

Y por consecuencia, 1a Educación Continua responde a 1a renovación 

de estos cuadros. En este contexto ésta ejerce una dob1e función: 

(10) BESNARD.P."La educación ••• "págs.1-23. 
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constituye un e1emento de vincu1ación de ia Educación 

fuerzas productoras y es factor de crecimiento. 

2.3.1 LA EDUCACXOH CON'1'%N1JA COMO VALOR AGREGADO 

can 1as 

Desde 1os trabajos de Denison, particu1armente sobre 1as fuentes 

del desarro11a económico en Estados Unidos en 1962, la mayoría de 

1os economistas están de acuerdo en considerar que la formación 

es un factor de desarrollo económico. 

Por eso no es de extrañar en encontrar en el Rapport General ou 

VI P1an sur 1a Formation Professiona11e de marzo de 1971 en 

Francia, que una cuarta parte de éste se dedica a 1a formación 

profesiona1 como instrumento de adaptación y de progreso. Por 

otro 1ado se intenta definir algunos de 1os elementos fuertes de 

este marco de referencia: 1a inf1uencia de1 progreso técnico, 1a 

e1evación de 1a ca1if icación del persona1 y e1 carácter de 

inversión de 1a formación. En este contexto, es imposib1e cada 

vez más contentarse con exp1otar durante toda la vida profesiona1 

1os 

El 

conocimientos adquiridos en 1a 

seguro de carrera no existe ya 

escue1a o en la Universidad. 

y la Educación Permanente se 

convierte en una nueva oportunidad que antes de aparecer como un 

derecho, es una ob1igación. un análisis semejante lleva a desear 

que 1a formación permita a 1os individuos adquirir calificaciones 

precisas y a veces muy e1evadas, que 1os prepare para los cambios 

y para 1a movilidad profesional, impuestos por 1a evo1ución de1 

sistema económico en el que 1a adaptabilidad 11ega a ser más 

importante que 1os cambios. 

Por otra parte, en el p1ano económica, la noción de obsolescencia 

de 1os equipamientos y de 1os hambres presentada anteriormente en 

e1 plano sacio1ógica, permite decir que: a 1a acumulación de1 
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capital físico constituido por los medios de producción y por el 

trabajo, se agregan elementos constituyentes de las fuerzas 

productivas que son la formación y el conocimiento, mismos que 

son una fuente de conflictos sociales. En este tipo de sociedad, 

la apropiación del conocimiento en la que el individuo tiene con 

preparación para la competividad, es lo que cuenta y eso es lo 

valioso. 

La fuerza económica y cultural potente de la innovación 

esencialmente en la capacidad de 

inventores, de los investigadores, 

creatividad en diferentes ámbitos. 

los 

es 

creadores, 

decir, en 

estriba 

de los 

producir 

Una segunda noción clásica, es reconocer a la formación un 

carácter de inversión que llega incluso a considerarla como un 

"valor anadido" o "plusvalía". Esta tesis está bien ilustrada por 

la posición de Eicher cuando al describir la teoría del "capital 

humano" subraya que, ésta arranca de la hipótesis de que tan 

pronto como se anade capacidad productiva a un ser humano 

haciéndole adquirir aptitudes y conocimientos nuevos se crea un 

capital, o sea, una fuente de servicios productivos. 

Ciertamente esto se logra gracias a un gasto de Educación, o bien 

de realizar en una inversión. 

Es deseable que 1a economía distinga y anticipe en sus funciones 

de producción, junto con los factores tradicionales que son el 

capital (material) y el trabajo (no formado), un tercero, que 

participa en la actividad económica: el trabajo formado o 

capital humano. 

La base de1 vínculo entre la Educación y lo económico, es la 
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formación como factor de1 crecimiento económico, 1a formación 

como inversión, 1a formación como proveerdor de 1as necesidades 

de 1a economía. sin embargo es preciso notar 1as observaciones de 

Miche1 Debeauvais, sobre e1 comportamiento de 1as re1aciones de 

1os trabajadores de estos ú1timos años, sobretodo en Francia y 

en otros paises, 1os cua1es tienden más bien a rechazar que a 

confirmar estas hipótesis. 

E1 estudio de1 víncu1o entre nive1 de formacion y nive1 de 

sa1ario indica 1a comp1ejidad de1 prob1ema. Una teoría c1ásica 

permitiría pensar que, existe una correiación estrecha entre e1 

nive1 de formación y e1 nive1 de sa1ario y que 1a instrucción es 

e1 factor principa1 de 1a determinación de1 sa1ario. En una 

encuesta presentada en e1 núm. 21 de 1a aevue Franaais• 4• 

Pé4aqoqie, Luci1a Ja11ade reconoce que: 1a instrucción tiene una 

inf1uencia importante sobre 1a determinación de 1os sa1arios, y 

subraya que, una instrucción más profunda da acceso a categorías 

profesionaies 

permite una 

individuo 

más avanzadas, favorece 1a promoción profesiona1, 

movi1idad interempresas, más beneficios para e1 

y aumenta 1as oportunidades de recibir una formación 

profesionai. Por todas estas razones, parece ser que cuanto más 

aito es e1 nive1 de instrucción, más rápido es e1 progreso 

sa1aria1 en e1 transcurso de 1a carrera. Seña1a también que, 1a 

función de muchos otros factores, ta1es como edad, sexo, 

aptitudes inte1ectua1es de 1os individuos y su origen socia1, 

marca una inf1uencia cierta sobre ia formación y sobre 1os 

sa1arios de 1os individuos que tienen un mismo nive1 de 

instrucción. Jean-Marie Vincens indica 1a comp1ejidad de 1a 

noción de ca1ificación, que resu1ta de 1as aptitudes individuaies 
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y del aprendizaje social de las que forma parte la educación del 

ambiente, 1a experiencia en e1 trabajo y 1a formación 

propiamente dicha. Indica igua1mente que esta ca1ificación 

desempeña ciertamente una función en e1 salario. 

Estos autores citan que, teniendo en cuenta las variaciones 

directa e indirectas, el medio socia1 inf1uye en un 45% sobre 1os 

ingresos y que e1 cociente inte1ectua1 ejercen una función muy 

reducida en 1a desigua1dad. 

La formación desempeña una función esencial en el ambito de1 

mercado de1 emp1eo y es uno de 1os instrumentos de adecuación 

entre 1as necesidades en mano de obra de 1a economía y 1as 

personas que 11egan al mercado de trabajo. Esto permite entonces 

asegurar una regu1ación, un ajuste cuantitativo y cua1itativo de 

1a oferta y de 1a demanda no siempre coinciden, ya sea porque se 

expresan nuevas necesidades sin que haya mano de obra 

ca1ificada, o que fina1mente exista una inadecuación entre 1os empleos 

ofrecidos y el nive1 de aspiración de las solicitudes de empleo. 

Este ú1timo fenómeno es uno de 1os elementos que lleva a 

recurrir a mano de obra extranjera, en algunas profesiones 

rechazadas por 1os nacionales por el hecho de su carácter poco 

atractivo. Ahora bien, la formación es también un instrumento 

tecnocratico habi1 que ejerce una función socia1 de adaptación y 

evitación de conflictos debido a1 nivel y el tipo de formación, 

que estos individuos recibieron en 1a escuela. 

se debe en parte a una extrapo1ación de las 

técnicos y mucho menos verdadera para 1a 

obreros, artesanos, emp1eados de oficina y 
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servicio. 

La tesis de Guy Roustang seña1a que: no existe otra sa1ida que 1a 

de comprometerse en un proceso de camDio verdadero, en e1 que 

haya interacción permanente entre l.a formación y l.os cambios en 

l.a organización de l.a producción, partiendo de l.as necesidades de 

formación del. sistema de producción.(11) 

En 1a medida en que l.a sociedad esta concentrada en l.a 

innovación permanente, en e1 dominio científico y taml:>ién, por 1o 

tanto, en 1os dominios estético, ético, entre otros, 

investigación, 1a Educación Permanente y por 1o tanto 

Educac::lón Continua, aparecen como instrumentos esencia1es de 

desarro11o. 

2.3.2 PROSPECT%VA Y F%HAHC%AH%EN'.r0 DESDE EL PUNTO DE V%STA 
HJ!:X%CAHO 

La p1aneación de 1a Educación superior y por ende 

estimaciones de 1a demanda de especia1istas, debe partir de 

1a 

1a 

su 

1as 

1a 

consideración de que 1a esco1aridad exigida en e1 mercado de 

trabajo para 1as diversas ocupaciones. Es una función de1 nive1 

educativo que, en cada momento va adquiriendo de 1a oferta de 

trabajo existente en cada región goeqráfica. Esto 11eva entonces 

a reconocer que "1as re1aciones entre Educación y productividad 

se enfrentan a un tipico prob1ema de indeterminación matemática, 

ya que cada una de estas variab1es incide en su contraparte. 

Entonces, a través del. tiempo, 1a esco1aridad necesaria para cada 

puesto 

espacio 

se va modificando en función de 1a que en cada momento y 

geográfico adquieran quienes están dispuestos a 

(l.1) BESNARO, P. "La educación .•• "págs 26-41. 
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desempeñar tal. ocupación", segun Muñoz.(12) 

Por esto se ha 1.1.egado a 1.a concl.usión de que 1.a Educación, sobre 

todo de Nivel. Superior, es un "bien posicional.", pues en 1.a 

medida en que una cierta escol.aridad deja de producir 1.os 

beneficios que reportaba en el. pasado, quienes pueden adquirir 

una mayor educación demandan inscripción en 1.os nivel.es 

educativos anteriores. 

se mencionó el. impacto que tiene l.a escol.aridad sobre 1.os 

requerimientos que impone el. mercado para el. desempeño de 1.as 

diversas ocupaciones. A ese factor habría que agregar 1.as 

consecuencias que tiene el. mismo funcionamiento de 1.os sistemas 

educativos en 1.os requerimientos de escol.aridad en el. mercado de 

trabajo. se refiere, por una parte, a 1.a evol.ución histórica de 

1.os nivel.es cual.itativos de 1.a Educación y, por otro, a 1.as 

disparidades que pueden haber entre 1.as características técnicas 

de 1.as funciones que l.os individuos desempeñan en 1.os diversos 

puestos y 1.as que de hecho fueron consideradas en 1.os respectivos 

pl.anes de estudio. Tal.es disparidades pueden: "el.evar 1.os 

requerimientos escol.ares del. me~cado de trabajo y, junto con l.a 

decl.inación intertemporal. en 1.os nivel.es cual.itativos de l.a 

escol.aridad aumentarán el. impacto de 1.os factores exógenos ya 

mencionados. De hecho, 1.as discrepancias existentes entre 1.os 

pl.anes de estudio y l.as funciones desempeñadas por 1.os egresados 

del. sistema educativo intervienen en 1.as decisiones que toman 1.os 

patrones al. exigir que l.os nuevos trabajadores acrediten cierta 

experiencia l.aboral. antes del. desempeño de determinados puestos. 

(12) Muñoz, r.c. "Apl.icación de 1.a Teoría •.• "pág.25. 
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Tal exigencia puede constituir uno de los motivos por los cuales 

los individuos ingresan a ocupaciones menos complejas de las que 

teóricamente podrían desempeñar con 1a escolaridad que 

alcanzaron. Así pues, puede afirmarse que si los factores 

externos a la Educación son responsables, principalmente, de los 

desajustes cuantitativos entre 1a oferta y 1a demanda de trabajo, 

los propios sistemas educativos pueden contribuir a magnificar 

dichos desajustes, a través del comportamiento de 1a calidad de 

1a educación que imparten". 

"En sintesis, la racionalidad implícita en los mecanismos que 

determinan la escolaridad necesaria para desempeñar las diversas 

ocupaciones está representada: 

a) Por la escasez de empleos relativa a la oferta educativa de la 

fuerza de trabajo. 

b) Por las respuestas que el mercado da a la devaluación 

académica de la escolaridad, y 

c) Por las respuestas que el mercado da a las erróneas 

consideraciones de las funciones que han de desempeñar los 

egresados, de que éstos anticipen los cambios tecnológicos que 

paulatinamente se introducen en el aparato productivo".(13) 

En la historia de las políticas educativas en México no ha 

existido una linea clara en los planes y programas del proceso 

educativo para adecuarlos a las necesidades. Algunos de los 

intentos que se han hecho para integrar 1a Educación a la 

problemática regional no han contado con una retroalimentación 

suficiente de las localidades y regiones ya que la centralización 

(13) Muftoz, I.C. "Aplicación a la Teoria •••• "pg.26. 

90 



po1itica ha impuesto ia vertica1idad de ias decisiones. 

En este contexto, ios intentos de descentraiización educativa no 

han 11egado a sus objetivos, cuando más se ha dado un proceso de 

desconcentración administrativa contro1ado férreamente desde ia 

capitai de 1a Repúb1ica. 

Para generar un mode1o organizativo se necesita impu1sar ia 

autogestión y ia capacidad de decisión en ios niveies 1oca1es y 

regionaies, 

económicos, 

burocrático 

contemp1ando aspectos socia1es, po1iticos, 

técnicos y cu1tura1es. Evitando ei gigantismo 

y ia adaptación de ia Educación e investigación ai 

sistema económico, que en ei caso de México, es una 

desequi1ibrada, po1arizada y crecientemente desigua1. 

en 

estructura 

ei área Es evidente que existe un gran número de personas 

buracrático-administrativa y que ios ejidatarios o minifundistas 

están casi tota1mente abandonados, ya que ios pocos técnicos y 

emp1eados que si se re1acionan con ia producción a través de 

crédito, asistencia técnica y ferti1izantes, se ubican 

preferentemente en regiones agroexportadoras o zonas de aita 

productividad y se descuida ia agricuitura temporaiera y ia 

pequeña ganadería de subsistencia, donde encuentran ei 85% de ios 

productos nacionaies. 

En ei momento actuai, en un panorama de po1ítica económica de 

carácter reduccionista de1 gasto, de fuerte austeridad financiera 

y dependiente de ia exportación petro1era con precios en dec1ive, 

no se vis1umbran posibi1idades de generar procesos de 

en regiones de baja rentabi1idad".(14) 

(14) Méndez, L.B. "Educación superior •••. "pág.25. 
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Desde otro enfoque, l.os sectores públ.ico, privado y social. 

(cooperativas de producción y consumo, ejidos col.ectivos) 

deberían articul.ar pol.íticas de organización para dar coherencia 

a l.os pl.anes de estudio de 1a universidades, tecnol.ógicos 

regional.es y escuel.as técnicas de carácter públ.ico. No con l.a 

pretensión de reproducir l.os esquemas del. vincu1o gran empresa

escuel.a o l.a copia de pl.anes de paises desarro11ados para unir 

escuel.as e industria. Se pueden tomar ideas de otras experiencias 

pero tomando en consideración l.as diferencias del. contexto 

económico, social. y cul.tural., ya que l.a adaptación mecánica de 

otros procesos sin generar mecanismos de creatividad e innovación 

a nivel. 1.ocal., puede propiciar una sUbordinación tecnol.ógica y 

ampl.iar 1.a desigual.dad social. existente. 

"La vincul.ación de 1.a Administración Púcl.ica con l.as J:nstituciones 

educativas que imparten Z4ucación continua pueden reorientar 1.os 

pl.anes de estudio para carreras estratégicas en autosuficiencia 

al.imentaria, energéticos,pesca, 

cooperativas, convirtiéndose 

industria de cienes de capital. y 

de en importantes fuentes 

financiamiento para nuestro pais".(15) 

En el. foro universitario sobre opciones técnicas, cel.ebrado en 

1984, se señal.ó que: "el. requerimiento de contar con estudios que 

proporcionen mayor información sobre l.as aspiraciones, hábitos de 

estudio y campos de interés del. al.umnado así como con estudios 

de seguimiento que indiquen l.a proporción de egresados dei nivei 

educativo medio y medio superior que ingresan al. trabajo y l.as 

(15} Méndez, L.B. OP CJ:T •..• " páq.27. 
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características de sus ocupaciones". 

Asimismo se indicó que: "es preciso investigar sobre l.os 

diferentes curricul.a para l.a formación de técnicos, tanto de 

l.as diferentes escuel.as del. país como del. extranjero, con objeto 

de conocer sus experiencias y sol.uciones". 

Tenemos que considerar que, ••en l.o que respecta a l.a composición 

del. mercado ocupacional. en México y su rel.ación con el. nivel. de 

estudios Medio Superior, tampoco existe información suficiente, 

por l.o que también será necesario generar un programa de 

investigación al. respecto".(l.6) 

En cuanto a l.a currícul.a, muchos 

Castrejón cuando menciona que: 

estudios están de 

"l.a diferenciación 

acuerdo con 

que hace 

compl.ejo este 

curricul.um. 

bachil.l.erat :i 

nivel., se muestra en detal.l.e al. habl.ar de 

Esta mul.tipl.icidad de concepciones del. nivel. 

obl.iga a que exista una contraparte curricul.ar que 

responda a l.os objetivos y a l.os idearios que originaron y que 

condujeron a l.as distintas Instituciones de Educación Superior. 

Esto dificul.ta l.a homol.ogación del. sistema y sobre todo, l.a 

permeabil.idad horizontal., ya que l.os exámenes de adminsión de una 

Institución de Educación Superior, son el. refl.ejo de l.os pl.anes 

de estudio de sus instituciones a nivel. bachil.l.erato. 

Este obstácul.o a l.a integración del. sistema: "se ha tratado de 

sol.ucionar por l.a vía de l.as resol.uciones pol.íticas. De esta 

manera, en una reunión de Vil.l.ahermosa en 1986 se decidió que l.as 

Universidades y l.as Instituciones de Educación Superior pudieran 

(16) UNAM. "La reforma. .. pg. 420. 
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admitir a 

cua1quiera 

estudiantes con e1 cic1o preparatoria terminado 

de 1as preparatorias, fuá una forma de integrar 

en 

e1 

sistema, pero qenera también qrandea prob1emas. Otra forma de 

buscar 1a inteqración de esta qran diversidad, ha sido por vía 

curricu1ar, 1a tendencia constante de encotrar un común 

denominador en e1 bachi11erato que permita que e1 concepto de 

Educación Media superior en e1 país se homo1ogue y que 

definitivamente se forta1ezca e1 principio de permeabi1idad 

horizonta1 de1 sistema".(17) una buena opción de so1ución a 

estos p1anteamientos es a través de curaos de Z4ucación continua, 

que vincu1an a 1os egresados de éste nive1 con 1os cuadros 

productivos de1 país. 

Respecto a1 aspecto financiero, consideraciones muy importantes 

se hacen en torno a 1as moda1idades de1 rápido crecimiento de 1a 

pob1ación escoiar, no siempre acordes con 1as da1 crecimiento 

económico. Es necesario p1antear medidas que permitan hacer 

frente a 1oa requerimientos financieros cada vez mayores de 1a 

Educación Superior, por medio de propuestas concretas de 

financiamiento de 1a Educación para aumentar 1os recursos 

educativos, sin modificar e1 presupuesto da1 Gobierno Federa1 y 

de 1os gobiernos estata1es. 

La investigación de1 Grupo Ejecutor para Financiamiento de 1a 

Educación (GEFE) tuvo como propósito: "determinar 1a medida en 

que es factib1e aprovechar 1a capacidad insta1ada de 1as Escue1as 

Superiores y Media Superior en contro1 de1 sector púb1ico para 

(17) Castrejón, O.J. " Estudiantes, bachi11erato. " pág. 215. 
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que coadyuven a 1a apertura de nuevos cana1as de recursos y por 

ende, una mejor distribución de 1a carqa de1 qasto educativo 

entre e1 Estado y particu1aras".(1.B) 

De 1as conc1usionas más interesantes de este qrupo 

interdiscip1inario se considera importante marcar que: "debido 

a 1a heterogeneidad que presentan tanto por 1a procedencia de 

1os recursos financieros como por 1a conformación de 1as mismas 

Instituciones Educativas de nive1es Medio Superior y Superior, se 

hace necesaria una asquematización de opciones en a1 

financiamiento da éstas, para l.o cual. se destaca al. 

aprovechamiento de l.a capacidad insta1ada de l.as instituciones de 

control. federal.,así como investiqación, difusión cul.tura1 y 

extensión universitaria que estas real.izan"(1.9), y el. resumen da 

l.aa conaideracionaa aeña1a que: "el. proceso de asiqnación da 

recurso• educativos ae debe considerar como un probl.ema técnico 

dentro da un contexto pol.ítico, mismo que l.o condiciona a 

incl.uso l.o determina. Se ha sañal.ado asimismo que l.as principal.es 

l.imitantes del. proceso, a saber, l.a estructura burocrática, l.a 

fal.ta de continuidad proqramática y operativa, l.a fal.ta de 

ratroa1imentación y aprendizaje institucional. y final.mente, l.a 

propia concepción y práctica de l.a pl.aneación con 1a asignación 

del.os recursos educativos".(20) 

Esta probado en encuestas como l.a recabada por l.a comisión de 

Educación Continua de 1a UNAM y por 1a ANUIES, que l.os cursos de 

(18) 
( 1.9) 
(20) 

Chapel.a, J.I. "Presentación integrada".pág.140. 
IDEM, páq. 225. 
IDEM, páq. 3 3 •. 
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E4ucación continua bien pl.aneadoa CUJDpl.an con su propósito, además 

de ser autofinanciabl.as, por 1.o que una vez más es una buena 

al.ternativa a escoger y se coincide con 1.a hipótesis qua precisa: 

Loa ingraaoa axtraor4inarioa que ganaran 1o• prograaaa 4a 

E4ucación.continua coadyuvarán an •1 autofinanciaaianto da 1& 

Educación suparior an a1 pa~a. 

Es importante que 1.as investigaciones sobre 1.a Educación se 

aboquen concretamente en tres al.canees: 

de carácter presupuestal. 

curricul.a 

innovación educativa.(21) 

requiriéndose compl.ementariamente, cierta estructuración 

contenidos da Educación continua. 

de 1.os 

Estas recomendaciones astan de acuerdo concretamente con 1.os 

objetivos en materia da Educación del. Pl.an Nacional. de 

Oesarrol.1.o y del. Programa Nacional. de Educación, Cul.tura, 

Recreación y Deporte 1983-1988, 1.os cual.es fueron considerados 

como marco de referencia y que en forma sistemática resal.tan tres 

puntos: 

en torno a el.evar 1.a cal.idad del. Nivel. superior, 

sobre 1.a nacional.ización en el. uso de 1.os recursos y ampl.iación 

a su acceso, 

vincul.ación de 1.a Educación y 

necesidades del. país. 

1.a investigación con 1.as 

En paral.el.o se desarrol.1.arán 1.os pl.anteamientos sobre: ampl.iación 

(21) Muñoz, :e.e. "Apl.icación de 1.a teoría •• "págs.27-28. 
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de 1a matr~cu1a a1 sistema de preparatoria, caml:>ios estructuraies, 

p1ante1as mode1os, programas de orientación vocaciona1, 

proresiona1 y socia1, po1~tica económica de 1a Educación, 

inversión para e1 desarro11o, a1cance de 1os grupos de poder, 

participación po1~tica internaciona1, pefi1es de curricu1a 

Zducación continua, eva1uación y retroa1imentación, 

rorta1ecimiento académico, disvincu1ación de 1a universidad, 

creación de una nueva universidad de técnicos y especia1istas, 

entre otros. Aná1isis de emigración de a1wanos de 1os estados y 

e1 actua1 impu1so de 1a Educación Superior, nuevas opciones 

técnicas y actua1ización de1 docente. 

En este momento, es oportuno seña1ar que coincido con diversos 

autores en sus inquietudes y que seña1o como mi hipótesis No.5: 

Definir un concepto de Zducación continua pe:raitirá a au ve• 

definir y enfati•ar •U operación. 
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2.4 L3' EDUCAC%0N EB EL S%GLO XX% 

E1 proqrama de estudios sobre 1a '"Educación de1 hombre en e1 

aig1o XX%" forma parte de un proyecto de estudio denominado PLAN 

EUROPA 2000, que se encomendó a 1a Fondation Européene de 1a 

CU1ture, en Ginebra Suiza en 1954, a 1os paises miembros de1 

Consei1 de 1'Europe. 

E1 proyecto comprende tres grandes temas. E1 primero se refiere 

a1 desarro11o de 1a enseñanza,·1a organización y e1 grado 

evo1utivo de 1os sistemas esco1ares, actitudes de 1as ciases 

socia1ea hacia 1os sistemas de enseñanza. E1 segundo pretende una 

prospectiva de1 desarra11o de 1as estructuras y programas en 

Europa, y e1 tercera, 1a posibi1idad de que éstos respondan a 1as 

necesidades individua1es y socia1es de1 año 2000 para 1o que han 

prevista grandes nive1es de enseñanza:1a primaria, 1a técnica, 1a 

post-secundaria 1a universidad y 1a eduoao~ón permanente. 

Cada una comprende dos estudios ~undamenta1es, éstos son: a) 1a 

evo1ución previsib1e y duradera, de 1oa eractivoa en qastos y 

costos de 1a enseñanza, presupuestos naciona1es, e1 producto 

naciona1 bruto y e1 ingreso per capita, y b) 1a creación de un 

sistema de orientación vocaciona1 y profesiona1 que sustituya a1 

sistema de se1ección de a1umnos, 1os medios de 11evar a cabo 1as 

reformas necesarias a1 desarro11o previsto de estructuras y 

programas. En este momento a 10 años de distancia podemos 

observar que 1os enfoques de1 proyecto son correctos. 

La Educacion Permanente, cita Schwartz en su reporte, se basa en 

e1 principio de permanencia de 1a Educación, 1o amp1ia a todas 

1os nive1es de ia formación y muestra de manera novedosa 1as 

imp1icaciones que dicho principio puede aicanzar. 
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La Educación deberá fundarse en e1 esquema de 1as etapas de 1a 

vida(escue1a, vida profesiona1, retiro) y tratará de desarro11ar 

a1 individuo en todas partes y en todo tiempo. Con 1a cantidad, 

ca1idad y e1 ritmo de sus necesidades, siempre renovadas, ademas 

de revisar e1 Sistema Educativo, a fin de hacer1o coherente con 

e1 tipo de sociedad actua1. 

A1gunas de esas condiciones son e1 ingreso per capita, 1a 

habitación, 1a organización de1 espacio urbano y e1 transporte, 

1a sa1ud y ia prevensión de enfermedades individuaies y 

co1ectivos. Es decir, que e1 sistema educativo sea uno de 1os 

campos de 1ucha por e1 cambio socia1. Se permitirá una mayor 

1ibertad a1 no estar ob1igados a "aprender" todo de una so1a vez, 

preparar personas capaces y deseosas de educarse a 1o 1argo de su 

vida. En este aspecto, se concede gran importancia a 1a formación 

co1ectiva encaminada a educar a 1os adu1tos con bajo nive1 

esco1ar. Asimismo transformar 1a estructura de 1a Educación, cuyo 

a1acance propone como so1ución un sistema de enseñanza por 

"UD:i.dade• 

discip1inas, 

oapita1izab1ea11 , de 

deportes, e1 arte, 

formación técnica. 

contenidos 

1os trabajos 

educaciona1es, 

manua1es y 1a 

Por 1o que se refiere a 1a organización instituciona1, ministerio 

de educación e instituciones privadas 1a hipótesis de partida es 

que: 1a formación no puede a1canzar toda su riqueza sino en 1a 

medida en que esté 1igada a 1a vida diaria, en que sea posib1e 

11egar a1 adu1to y en que un número importante de adu1tos de una 

misma co1ectividad se eduquen simu1táneamente. Las nuevas formas 

de Educación deben desarro11arse de ta1 manera que 1a formación 

99 



no se ocupe de personas ais1adas, sino de grupos. Estas acciones 

son g1oba1es e inc1uyen e1ementos de formación profesiona1, 

genera1 y cu1tura1, para faci1itar 1a comprensión y 1a toma de 

conciencia de1 contexto socia1, profesiona1 y cu1tura1, y 1a 

comprensión y toma de conciencia de1 contexto socia1, profesiona1 

y cu1tura1, como un factor de desarro11o persona1. 

Desde e1 punto de vista pedagógico, de sistema de 11unidades 

capita1i.zab1••"• (22) puede ser 1a iniciación de1 proceso de l.a 

Educación Permanente. 

La noción de URJ:'l'ES CAPJ:'l'ALJ:SABLES (unidad•• aapi.ta1iza!)1es) 

deriva en cierto modo de 1a noción norteamericana de1 sistema de 

puntos y de1 de créditos o unidades de va1or. So1o que bajo este 

sistema 1os a1umnos cump1en o resue1ven una serie de unidades con 

un va1or determinado en puntos que varían en función de1 tipo de 

unidad y de 1a eficacia con que se resue1va. Permite acumu1ar e1 

número de puntos para obtener un dip1oma o grado, a1 reso1ver 

cierto número de unidades y 1uego ser reconocido. 

En cambio como se propone, se cuenta con una gran variedad de 

combinaciones de unidades, sin que e11o suponga ninguna rigidez. 

E1 sistema de "unidades capita1izab1es" ofrece 1as caracteriticas 

de una mayor f1exibi1idad pues, en su base todo adu1to puede 

proseguir sus estudios y permite que 1os formadores se 

perfeccionen 

tradiciona1, 

de manera diferente a 1a impuesta por 

además de procurar va1orar 1a 

e1 sistema 

experiencia 

(22) ANGELES, Ofe1ia. 11Rapport sur 1e Systeme des Unités 
Capita1isab1es".Ooc. inédito presentado al. Departément de l.a 
formation, Secrétariat d'Etat aux Affaires Etrangéres, París 
diciembre, de 1972. pág.2-4. 
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profesional.. 

Esta heterogeneidad de medios de adquirir el. conocimiento se 

adapta mejor a l.as necesidades del. adul.to, tanto desde el. punto 

de vista psicol.ógico como social.. El. adul.to puede capital.izar l.o 

que aprende aunque deba detenerse o recomenzar. Cada uno puede 

el.aborar su proyecto personal. para formarse el. más adecuado a sus 

necesidades y motivaciones e ir ganando su propia serie de 

11unicSad•s", según su propio ritmo partícul.ar de trabajo. 

Las unicSad•• resuel.tas se "conservan", es decir, "capita:Lizan", y 

se genera el. derecho a un dipl.oma determinado de formación o 

perfeccionamiento. Ese nivel. formativo puede mejorarse 

continuamente cuando a l.as existentes se suman otras nuevas 

unidacSea. La fl.exibil.idad del. proceso facil.itará l.a resol.ución de 

l.os probl.emas de reconversión y evitará, en particul.ar, que l.os 

adul.tos estén siempre obl.igados a recomenzar. Otra ventaja de 

asta impartición del. conocimiento y aptitudes por unidad••, es su 

mayor posibil.idad para autopromoverse y el. estímul.o para l.a 

capacitación profesional. en l.os diversos nivel.es. 

Las "unidad•• de formación" constituyen l.os conocimientos del. 

sistema y representan determinado aspecto que corresponde a un 

nivel. preciso de cal.ificación. Define el. grado de aptitud para 

ejercer una actividad y l.a capacidad para resol.ver probl.emas 

concretos. Cada unidad es indispensabl.e, aunque haya coherencia 

de resul.tados entre l.os contenidos técnico prácticos y l.a 

progresión de l.as ~nidadea. 

Las unidades de contenido general. y de contendio especifico de 

diversas profesiones, l.as unidades de formación general., se 
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desprenden, 

adquisiciones 

de un trence común que corresponde 

primcrdia1es que se juzgan indispensab1es 

a 

a 

1as 

1as 

diversas profesiones, ta1es come ai idioma, 1as matemáticas, e1 

dibuje industria1, nociones de vida sccia1 y prcfesicna1. 

Se estab1ece una discip1ina de unidades a diversos niveies que e1 

adu1tc se1eccicna en función de sus objetives partícuiares, ei 

1cs cua1 a1gunas de e11as actúan come prerrequisitcs de otras. Se 

concede una gran importancia a1 trence común, ya que esta 

formación básica adquiere una cierta pc1iva1encia y posibi1ita ia 

recrientación, aun en p1eno curse formativo si así se desea. Para 

ia Coordinación de1 Sistema de Unidades Capita1izab1es de 

Estudios(23), a1 diá1cgo con 1os futuros participantes se vue1ve 

indipensab1e, es de gran uti1idad una campaña para sensibi1izar e 

informar a1 púb1icc recepcicnario pcsib1e, para discutir sobre 

1cs aspectos da ta1 tipo de formación y 1a naturaieza da 1as 

acciones que se p1anean.Esta detección, e1abora 1cs proyectes de 

unidad•• y se proponen a dichos interesados. 

Una vez hecha ia se1ección, e1 a1umnc inscrito ne está cb1igado 

cursar tedas ias unidades previstas. Si posee conocimientos e 

experiencias a cerca de a1gunas, puede so1icitar su evaiuación y 

obtener su reconocimiento, comenzar por 1a unidad inmediata 

superior. 

formación 

cada grupo de trabaje, decide a cerca de1 ritme de su 

de sesiones, e1 horario, etcétera. Esta opción de1 

grupo, extiende 1os objetivos mismos de 1a unidad formativa y 1as 

exigencias partícu1ares de cada participante. 

(23) CUCES,Formation Permanent,dcc.mimeografiado,1971-72, Nancy 
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Los agentes formadores provienen de1 mismo medio de trabajo están 

en mejor situación de comprender 1as necesidades de su púb1ico y 

asegurar 1a adaptación de 1a enseñanza a1 medio circundante, 

eva1uación y 1os conocimientos. E1 sistema de unidades 

aapita1izab1es, e1 examen ha sido remp1azado por una eva1uación 

permanente de 1a asimi1ación de conocimentos y aptitudes por 

tipos de contro1: 

1) e1 directo, a petición de1 interesado, 1a va1orización de 1os 

conocimientos que ya posee, para integrar1os en su formación que 

1e permite ascender a unidad•• de1 nive1 superior, o bien a otra 

unidad más de acuerdo con su capacidad. 

2) e1 sequndo tipo efectúa una eva1uación aontinua, 1a cua1 

permite medir 1a distancia entre 1as adquisiciones y 1os 

objetivos y es rea1izada por e1 grupo mismo. 

3) en e1 tercer tipo de contro1, cuando 1a persona demuestra 

poseer 1a aptitud fijada por e1 objetivo, se considera que se ha 

rebasado 1a unidad y se ie otorga entonces, un reconocimiento. 

Se piensa que e1 beneficio de este tipo de formación as 

definitivo, es decir, en e1 caso en que e1 adu1to interrumpiera 

su aprendizaje, podría recomenzar más tarde a partir de su ú1tima 

unidad resue1ta. Con este sistema se pueden impartir una serie de 

certificados, en especia1 1os 11amados certificados de aptitudes 

profesiona1es (certifica1 d"aptitude profesione11e. CAP).E1 

sistema se extiende ya hacia otros nive1es de preparación, como 

es e1 caso de a1gunos Centros de enseñanza teórica (Centres 

d'Enseignement Technique", CET), que investigan con 1a tendencia 

a definir 1as primeras unidades naciona1es de formación a nive1 
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de 1a enseñanza técnica. 

A1gunas de sus desventajas, son: que aste tipo de sistemas exige 

definir con precisión 1os objetivos, como e1 procedimiento de 

integración en e1 sistema g1oba1 formativo. Esto se encuentra 

re1acionado con e1 prob1ema de1 contenido de 1a unidad, ya que 

debe ana1izarse cuidadosamente con e1 fin de que coincida con e1 

objetivo fijado. 

Existen riesgos que deben tomarse en cuenta, por 

posibi1idad de proporcionar una formación, cuando 1a 

de 1as unidad•• no se 1ogra, o bien crear una 

demasiado directa con e1 sistema económico vigente. 

ejemp1o, 1a 

integración 

dependencia 

rmp1antar un sistema de este tipo exige una estrecha re1ación de1 

sistema económico con e1 socia1; só1o a través de 1a 

participación de 1a comunidad. Exige asimismo un nuevo tipo de 

educador y de nuevos medios (principa1mente computadora) de un 

conjunto de 

medidas que no pueden ser para1e1as a1 sistema educativo, sino 

estar integradas a é1. su éxito depende esencia1mente de una 

decisión po1ítica, para que 1a innovación no se distraiga de su 

objetivo. (24) 

Uno de 

Sistema 

1os objetivos que seña1o es precisamente generar 

Haciona1 d• Acreditación, que puede basarse en 1as 

anteriores aceveraciones. 

2.4.1 LA HUEVA EDOCACIOH 

un 

En toda sociedad se originan constantemente en número finito 

corrientes de cambios, en cada uno de sus nive1es y sectores. 

(24) CASTREJON, O.J. "Educación ••• "págs. 90-103. 
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Actua1mente 

"ace1.eración 

1as fuentes de1 cambio son numerosas, 

de 1a historia se debe a una progresión 

aunque esta 

vertiginosa 

de1 saber y de 1os poderes de1 hombre".("Evo1ución de1 contexto 

socia1 de 1a educación y de 1a escue1a en 1a sociedad 

contemporánea"). Por 1o que puede decirse que 1a evo1ución de1 

conocimiento y tecno1ogia constituye, indiscutib1emente, uno de 

1os factores más importantes que promueven e1 proceso de1 cambio 

en 1a sociedad. Esto se 1ogra a través de un cic1o de1 que 

apreciamos tres fases: 1a idea creadora, su ap1icación práctica y 

su difusión entre 1a sociedad. Es indiscutib1e que e1 trascurso 

de estos cic1os se acortan cada vez más, en ciertas áreas 1a 

"vida media" de1 conocimiento, o su indice de obso1enscencia, 

e1 cua1 osci1a entre cinco y diez años. 

Este hecho tiene serias repercusiones sobre e1 individuo, 

modifica y mu1tip1ica 1os pape1es que 1e corresponde desempeñar, 

y provoca un enfrentamiento con situaciones nuevas que 1o 

sorprendan sin preparación. 

Es imposib1e impedir e1 cambio, y a menos que e1 hombre aprenda a 

dirigir1o, a dominar1o, se encontrará ante un grave obstácu1c de 

adaptación que puede conducir1o a1 fracaso, es decir, "La 

revo1ución más impresionante que pueda imaginar 1a de 1a 

modernidad, no hacen fa1ta impu1sos, só1o nos cabe guiar1o y en 

instruir1o". (25) cierta 

Si se 

cambio 

forma, 

desea preservar un cierto equi1ibrio en e1 

con otro cambio, y tratar de ap1icar nuevas 

(25) "En 1a sociedad ... "pág.15-17. 
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para mo1dear, desviar o acelerar su curso, debe tenderse hacia 1a 

adaptabi1idad, a 1a integridad de1 

é1 sino con él.(26) 

individuo que resu1ta de estar 

no só1o en 

Esto nos ob1iga a ref1exionar en un replanteamiento de 

Educación, 

e1ementos 

de ta1 manera que ésta proporcione a1 individuo 

1a 

los 

necesarios para adaptarse a un mundo en evolución 

constante, así como para e1 nuevo tipo de sociedad. 

1a actividad educativa ha tenido por objeto Tradiciona1mente, 

transmitir un conjunto de conocimientos 

predeterminados,estab1eciendo un modelo de relaciones sociales 

existentes. El conocimiento está en deaarro11o continuo 

hace posib1e circunscribir 1a enseñanza a un 1imitado 

y 

y 

esto 

único 

1apso de 1a vida, ya que e1 individuo con todas las consecuencias 

de su inadapatación y obsolescencia, debe estar atento a 1as 

nuevas ideas y nociones que provengan de la ciencia,1a técnica y 

1as humanidades. Debe mantener su conciencia siempre abierta, en 

receptividad, ante las modificaciones que a diario sufren todas 

1as discip1inas. 

Ante esta perspectiva, 1a Educación reune 1os e1ementos que 

pueden impulsar a1 hombre a un dinamismo continuo. Debe ser una 

Educación flexible, susceptib1e de renovacione~ constantes, 

innovar y adaptarse a 1os cambios y contribuir a éstos, es 

una Educación continua. 

(26) PAULO, Freire. "La educación ••• "pág.25-28. 
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Afirma Schwartz ( 2 7) : "Si se admite que l.a Educación tiene como 

objetivo el. permitir al. individuo l.a comprensión de su medio 

ambiente cul.tural., técnico, social., cívico, artístico, famil.iar, 

entonces l.a Educación no puede ser sino permanente ya que también 

l.o es el. cambio de ese medio ambiente". 

Por vivir en l.a era de l.a tecnol.ogia se impone una ZcSucación 

continua, dado que se dispone de un cierto "capita"l. de nociones 

abstractas y de aptitudes para renovar ese capital. de modo 

continuo. 

Las nuevas generaciones pueden mantenerse a l.a al.tura de su 

tiempo, el. cual. es animado por un ritmo singul.armente rápido, 

tanto por l.o que toca a l.a investigación cuanto por l.o que atañe 

a l.a apl.icación de l.os descubrimientos teóricos. 

El. conocimiento no sól.o se produce en el. momento de su formación, 

sino también el. continuo renovar de l.as adquisiciones ul.teriores. 

La Educación debe ser ambiciosa en cuanto al. nivel. de 

conocimientos por al.canzar y capaz de renovarse constantemente. 

El. crecimiento demográfico se acei.era con l.os probl.emas 

educativos cada vez más apremiantes y más compl.ejos, y éstos no 

deben desarticul.arse de su contexto cul.tural. y social.. Debe: 

"estar al. día", y por el.l.o resul.ta indispensabl.e hacer de l.a 

zcSucación continua un sistema de vida común a todos l.os 

hombres, en una manera de ser, en un hábito y un recurso durante 

toda su vida". (28) 

(27) 
(28) 

SCHWARTZ, Bertrand "L'Education Permanente ..• "pág.67-69. 
CASTREJON, O. I:. "Educación ••. " págs. l.05-l.09. 
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:Z.4.:Z CAHBJ:O DEL 
USUARJ:OS 

PAPEL DEL PROFESOR Y PERFJ:L DE LOS HUEVOS 

De acuerdo a esta nueva Educación tanto e1 pape1 de1 profesor 

como e1 perfi1 de 1os a1umnos deben de modificarse. serán 1os 

primeros 1os que cump1an 1a función de tutores y 1os segundos 

serán individuos que estén cump1iendo con a1qunos programas de 

Educación continua. A su vez, y de acuerdo a su grado de 

desarro11o fungirán como instructores de cursos o grados menos 

avanzados. En e1 siguiente apartado se exp1ican a1gunos conceptos 

que ayudan a enmarcar más c1aramente e1 pape1 de1 profesor y e1 

perfi1 de 1os usuarios. 

2.4.3 ESCENARJ:OS PARA MEXJ:CO AÑO 2013 

En un mundo en e1 que 1a rea1idad se transforma a cada instante, 

1a Educación no puede reducirse a transmitir 1os patrones 

astab1ecidos, que so1amente generan conductas que pronto serán 

obso1etas. Bajo este contexto, 1a Educación continua deberá 

rea1izarse como un proceso para actua1izar y perfeccionar y 

capacitar, que permita a1 individuo ubicarse a 1os 

exija 1a evo1ución socia1 cuyo ritmo ace1eran 1a 

técnica y 1as humanidades. 

nive1es 

ciencia, 

que 

1a 

La Educación continua, como se ha visto, dota a1 individuo de 1a 

capacidad técnica y de 1a metodo1ogia necesaria para un saber 

hacer en su medio socio-cu1tura1, además de proporcionar1e 

e1ementos ideo1ógicos y formativos que 1o capacitan para 

comprender su propia actuación e identificar sus necesidades 

particu1ares y adaptar1as a sus condiciones socia1es y 

cu1tura1es, de una manera muy f1exib1e y rápida. 

Las respuestas a 1os prob1emas p1anteados por individuos y 
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grupos dependen, en gran medida de 1a forma en que e1 proceso 

educativo se p1antee, así como e1 tiempo de aparición. En este 

contexto 1a repuesta a estos p1anteamientos ha dado en conocerse 

como: 1a moda1idad de Educación continua. Esta Educación Continua 

habrá de concebirse pues, como un sistema abierto, capaz de 

integrar 1o esco1ar y 1o no esco1ar 1o forma1 y 1o no forma1. Por 

otra parte, no debe enfocarse so1amente a proporcionar 

información, por actua1izada que ésta sea, sino avocarse a 1a 

rormación educativa ya no para saber, sino en 1a vida misma. 

Si se parte de estas ideas, se p1antean numerosos intentos de 

renovación en e1 ámbito educativo, tratando de reso1ver, a1 mismo 

tiempo, 1a prob1emática que resu1ta de 1a demanda creciente de 

Educación, 1a atención a 1os grupos marginados, 1a insuficiencia 

de recursos materia1es y financieros y otros que ya se han 

enunciado a 1o 1argo de esta investigación. 

Concretamente, en nuestro país ei proceso de desarro11o se 

caracter~za por su desigua1dad. Si bien es cierto que se cuenta 

con expertos de a1to nive1 en numerosos campos, aún se carece de 

1os medios técnicos para rea1izar 1as comp1ejas tareas que 

requiere 1a industria1ización. Abundan los grupos que requieren 

de una Educación fundamenta1, y otros que, absorbidos ya por e1 

trabajo, necesitan nuevas formas para capacitarse. Se tiene 

también el problema de 1os rechazados por e1 sistema escolar 

formai, para quienes urge para quienes urge aplicar otro tipo de 

enseftanza. Es decir, padecemos demandas educativas insatisfechas 

por el actual sistema, a las cuales podría responderse con 1as 

posibi1idades que van implícitas en e1 concepto de Educación 
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cont~nua, tal. y como se anal.izó en l.os precisará al. final. de este 

capitul.o. 

Es indudabl.e que existen intentos para renovar 

nacional., 

Educación. 

cuyas tendencias se enuncian en l.a 

Un ejempl.o de el.l.o l.o constituyen 

Ley 

l.os 

el. sistema 

Federal. de 

artícul.os 

dicha Ley segundo, 

como l.ee 

sexto, veintidós 

a continuación. 

fundamental. para adquirir, 

y cuarenta y cuatro de 

Articul.o 2 "La Educación es medio 

transmitir y acrecentar l.a cul.tura, es 

proceso permanente que contribuye al. desarrol.l.o del. individuo y a 

l.a transformación de l.a sociedad, y es factor determinante para 

l.a adquisición de conocimiento y para formar al. hombre de manera 

que tenga sentido social.". Articul.o 6 "El. Sistema Educativo 

tendrá una estructura que permita al. educando, en cual.quier 

tiempo, incorporarse a l.a vida económica y social., y que el. 

trabajador pueda estudiar". Articul.o 22 "Los estal:>l.ecimientos 

educativos deberán vincul.arse activa y constantemente con l.a 

comunidad". Articul.o 44. "El. proceso educativo se basará en l.os 

principios de l.ibertad y responsabil.idad que aseguren l.a armonía 

de rel.aciones entre l.os educandos y l.os educadores, desarrol.l.ará 

l.a capacidad y l.as aptitudes de l.os educandos para aprender por 

si mismos, y promoverá el. trabajo en grupo para asegurar l.a 

comunicación y el. diál.ogo entre educandos, educadores, padres de 

famil.ia e instituciones públ.icas y privadas". 

Se necesita pensar en proyectar una estrategia que inicie el. 

proceso, ya que resul.taria de poca util.idad contentarse con 

pl.anteamientos teóricos más o menos novedosos que, queden 

marginados y sin mayor significado. 

Es necesario, tratar de aprovechar l.as situaciones criticas. Se 
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entendiende por éstas, l.as 

indirectamente. l.as necesidades 

que manifiestan 

apremiantes. Así, 

directa o 

el. sistema 

vigente descubrirá y el.aborá nuevas respuestas 

formal.idad o bien modificará, l.as respuestas que 

deficientes o inadecuadas.(29) 

dentro de su 

Aquí val.e enfatizar que, 

inmediata y l.a estrategia 

Educación continua. 

se advierten 

el. escenario es México, l.a acción 

es impl.ementar un Sistema Nacionai 4• 

(29) CASTREJON,D.J."Educación. .. pág.s 110-115. 
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2.S PERSPECT%VA H%STOR%CO-F%LOSOF%CA 

A1gunos orígenes en 1a historia de 1a Educación continua datan de 

200 años y de aproximadamente 130 años a1 enfocarse precisamente 

a1 Nive1 Superior. 

A continuación se hace una síntesis de 1os primeros intentos que 

se hacen en Europa, América Latina, Estados Unidos y en México 

en particu1ar, en materia de Educación Continua aún cuando no se 

ap1ique este término para def inir1os forma1mente. 

2.5.1 %H%C%0S EH EUROPA 

En Birmingham, Ing1aterra en 1789, 1os miembros de 1a sociedad 

Sunday organizaron cursos de 1ecturas de mecánica para 1os 

trabajadores de 1a fábrica, mismos que se comprendieron en una 

bib1ioteca artesana1. A1 rededor de 1800 en G1asgow un profesor 

organizó una c1ase de mecánica para 1os trabajadores de 1a región 

y posteriormente en 1823 en Londres creó e1 Instituto de Mecánica 

de Londres. Semejantes instituciones se 

por Británia. 

propagaron rápidamente 

En 1850 Lord Arthur Harvey inició un movimiento de Educación para 

Adu1tos a1 promover a 1os profesores en 1as universidades 

británicas. 

En 1857 1a Universidad de oxford introduce un sistema 1oca1 de 

exámenes de reconocimientos a 1os egresados de 1os 300 

Institutos de mecánica de 1a unión naciona1. E1 concepto de 

"extensión" aparece por 1870 para reemp1azar e1 de "Educación 

extramuros". A1fred North Whitehead fi1ósofo-matemático británico 

(1861-1947) forma 1a base en 1a reforma de toda 1a Educación 

ideas innovadoras de ésta época. 

con 

Por 1908 un comité británico acuña e1 término de Extensión 
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Universitaria y reporta a sus 577 centros con una asistencia de 

424,500 al.umnos según l.o señal.a Shannon en l.965 al. habl.ar sobre 

Extensión Universitaria. 

Diversificado, 

sector de l.a 

compl.ejo y pol.émico es el. l.enguaje que atañe a1 

Educación: esta abundancia de conceptos ma1 

definidos proviene de hecho, de 1a formu1ación reciente de estos 

probl.emas antiguos y justifica, a1 menos, estudios semánticos que 

se desarro11an, además, en este sector. 

En Francia, desde l.a "enseñanza secundaria" (citado en 

rnf orme Condorcet de l.792), l.as universidades popul.ares 

el. 

creadas 

en 1898, l.a corriente de 1a "promoción socia1" que deriva l.a l.ey 

Astier de l.919, y más recientemente 1a ncu1tura continuada" o 1a 

"escue1a pemanente" tan estimada por Bache1ard ya en 1938, se 

imparte rormación continua. Se puede seña1ar por ejemp1o, 1os 

términos siguientes: cul.tura g1oba1 o integra1, Educación 

Permanente, Educación recurrente, Educación de adu1tos, Educación 

popu1ar, Educación vol.untaría, formación de adu1tos, rormación 

continua, formación profesiona1 ace1erada, formación profesiona1 

de adu1tos, psicopedagogia de adul.tos, andragogia, autoformación, 

entre otros. Cada una de esta expresiones designa ya sea un campo 

de 1a formación de adu1tos, ya un conjunto de especifico 

métodos, 

educativo, 

ambigüedad 

un movimiento, una institución, ya un sistema 

o bien, 

proviene 

concepciones teóricas 

de1 hecho de que 1os 

y genera1es. 

términos con 

La 

que 

diferentes autores, designan rea1idades educativas muy diversas y 

ocu1tan de hecho concepciones o ideo1ogías opuestas ••• (25) 

(30) Traducido de SCHARMM, D." continuing ••• "pág.3. 
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La estructura de las edades presenta una relación entre l.os 

ancianos y los jóvenes: l.os primeros transmitiendo a l.os segundos 

1a herencia cul.tural. de un modo uni1atera1. La Educación es 

rígida, y l.a transmisión de conocimientos as más l.a de un 

de hábitos mora1es y de habi1idades que de difusión 

código 

de una 

cu1tura científica· y técnica. Esta Educación dominante por en el. 

pasado condicionó a l.os invidivuos de modo tradicional.. 

A titu1o de il.ustración, me referiré a 1as corporaciones y a 

1os gremios. Las corporaciones agrupaban desde l.a Edad Media a 

1os artesanos de ciertos oficios l.oa cua1es tenían sus estatutos 

y su reg1amento. Remontándose, según Hyacinthe Dubreui1 al. Rey 

Sal.omón, e1 gremio está formado por grupos que transmiten en el 

transcurso de l.os sig1os sus tradiciones y sus secretos según 1a 

fórmul.a de 1a iniciación. Por l.a que el. joven aprendiz se formaba 

bajo el. control. fraterno, pero exigía de l.os "ancianos", para 

al.canzar el. estatuto de oficial. y 1a "obra maestra", dicha 

corriente sobrevivió a 1a Revol.ución Industrial.. 

En l.a modal.idad de l.a Educación de 1os Adul.tos, se distinguen 

varias corrientes: Una fórmul.a "elitista" es bien representada en 

Francia, por el. Conservatorio Nacional. de Artes y Oficios (CNAM) 

y un desarrol.l.o de l.os cursos para adul.tos socia1es destinados a 

l.a población obrera. Tratándose del. CNAM su organización es 

fijada por l.a orden del. 25 de noviembre de 1819. 

Simul.táneamente en Francia fueron progresivamente creadas desde 

1794 Escuel.as superiores (Escuela Pol.itécnica, Escuel.a Normal. 

superior, Artes y Oficios, Escuel.a Superior de Comercio de París, 

Escuel.a Central. de Artes y Manufacturas, entre unas), en l.as que 

al.gunos de l.os al.umnos avanzados se propusieron educar al. puebl.o 

114 



y participaron 

Adul.tos. Es el. 

en el. desarrol.l.o de formas de 

caso por ejempl.o, de Aguste Comte 

que en 1831 fundaron l.a Asociación Pol.itécnica, 

Educación de 

y 

que 

Perdonnet, 

tenía por 

objeto enseñar gratuitamente l.as ciencias apl.icadas a l.os jóvenes 

de l.a el.ase industrial.. 

Hacia l.830, bajo el. ministro Guizot, el. Estado francés intenta el. 

primer esfuerzo de conjunto con vistas a organizar 

adul.tos. Un decreto en 1836 regul.a l.a apertura y l.a 

estos cursos de adul.tos. En 1840 hay 3403 cursos 

oyentes inscritos. 

cursos para 

enseñanza de 

con 68,508 

El. Informe condorcet, es considerado por al.gunos como una etapa 

importante para l.os inicios de l.a corriente de Educación popul.ar. 

El. texto de Guizot y l.a corriente que de él. deriva pertenecen a 

1830. La corriente de l.as Universidades Popul.ares debe mucho 

éstos y a l.a repercusión del. caso Dreyfus, l.a l.ey Astier sobre l.a 

formación y el. perfeccionamiento profesional. l.a cual. data es de 

1919. Posteriormente una corriente importante de Educación 

popul.ar se desarrol.l.o después de 1936 y final.mente mayo de 1968. 

Las jornadas de Deauvil.l.e en 1973 expresan l.a existencia de 252 

representantes de empresas y 348 representantes de organizaciones 

patronal.es o de asociaciones de formación. su objetivo, 

investigar de modo permanente l.a mayor eficacia posibl.e, y por 

ende, 

medir 

tender a control.ar l.os resul.tados de l.a formación impartida, 

el. nivel. de l.a eficacia de l.os formadores y el. de l.a 

experiencia de l.os participanates. 

Las sumas importantes comprendidas en l.a formación, constituyen 

inversiones, y es por consiguiente necesario, investigar l.os 
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medios de apreciar l.os resul.tados de cada acción de formación 

para l.os asal.ariados y para l.a empresa ••• (31) 

En l.a Repúbl.ica Federal. de Al.emania se mantuvó con mayor 

perseverancia que en otros Estados de Europa occidental., una 

reserva considerabl.e frente a cual.quier tipo de pl.anificación, 

tanto en el. campo económico como en el. social. y cul.tura1. Esta 

postura se debió ante todo por a1 prejuicio de que toda 

pl.anificación impl.icaba necesariamente medidas de tipo económico

administrativo, "dirigistas". 

Muy compl.icada se presenta 1a rel.ación de 1a pedagogía al.emana 

respecto a1 concepto de "pl.an", como se citó al. principio de ésta 

obra. La pal.abra aparece en 1a termino1oqia pedagógica al.emana a 

partir del. aig1o XJ:X, primeramente en expresiones como "p1an 

enseñanza" y "p1an de distribución de materias'". Ta1es pl.anes 

fueron concebidos predominantemente como medidas prescritas por 

l.as autoridades esco1ares y cuya real.ización era control.ada por 

l.a inspección escol.ar, es decir, impuestas autoritariamente. 

A l.os pioneros y partidarios del. movimiento reformista escol.ar 

iniciado en Al.emania hacia l.890, l.es parecía deficiente este tipo 

de pl.anes, pues eran considerados como 1a expresión de una 

concepción de Educación orientada unil.atera1mente al. material. de 

aprendizaje y l.imitada a comunicar conocimientos encicl.opédicos 

l.o más compl.etos posibl.e. Fue F.W. Dorpfel.d en l.879, el. primero 

que empl.eó l.a expresión "material.ismo didáctico" para designar 

esta concepción. 

Durante l.a segunda fase del. movimiento de reforma pedagógica 

(31.) Tomado de BESNARD,P. Y LIETARD D,B."La Eduación ••• "págs7-34. 
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podemos apreciar l.os primeros intentos pl.anificadores en torno a 

l.a organización de l.as escuel.as, aún cuando l.a fundación de 

escuel.as de vanguardia ya se había iniciado anteriormente con l.a 

creación de l.as "Landerziehungsheimen" por H. Lietz en l.895. 

No es casual. que l.a contribución al.emana más importante a este 

respecto recibiera rel.ativamente tarde 1a denominación 

correspondiente: al. "Pl.an Cal.ton" de H. Parkhurst (l.922) y al. 

"Pl.an Winnetka" de c. Washburn, seguida del. "Pl.an Jena" de 

Petersen (l.927). 

Los proyectos de reforma abarcaron l.a total.idad 

Públ.icas y fueron real.izados con ayuda :Instituciones 

procedimientos modernos de pl.anificación. 

Sin embargo, a partir de l.a Segunda Guerra Mundial., 

de 

de 

en 

l.as 

l.os 

l.a 

planificación estructural. se ha ido imponiendo progresivamente en 

todas partes otra forma distinta de organización de l.a 

planificación. Los planes ya no sol.o tanto l.a obra de una persona 

determinada, sino el. producto de l.a cooperación de 

activos en l.as diversas comisiones de pl.anificación. 

Sobre esta base se l.l.egó a el.aborar en l.a República 

especial.istas 

Federal. de 

Alemania en 1959 el. l.l.amado "Pl.an Básico " de l.a Comisión Al.emana 

de Educación e :Instrucción Públ.ica, y en l.960-1962 el. l.l.amado 

"Plan Bremen" de l.a sociedad de Sindicatos del. Magisterio Al.emán. 

La comisión Al.emana de Educación e :Instrucción Públ.ica fue 

sustituida recientemente por el. Consejo Alemán de Educación, con 

una estructura distinta. Nuevamente ha vuel.to a ser actual. el. 

probl.ema acerca de l.os principios y modos para proceder a l.a 

pl.anificación moderna de l.a Educación, en forma continua. 

En l.959 hubo un intento de pl.anificación de l.a UNESCO quien, en 
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co1aboración con 1os ministerios correspondientes de cada uno de 

los países miembros, diseñaron a partir de numerosas conferencias 

Regiona1es p1anes rectores a 1argo p1azo, vá1idos para los 

próximos decenios. se sentaron prioridades, se distinguió entre 

metas próximas y 1ejanas, se recomendaron períodos para 1a 

rea1ización y se previeron revisiones continuas. Es re1evante 

observar las variantes de este procedimiento de planificación 

que se produjeron en puntos geográficos tan diversos como 

Karachi, Adis Abeba y Santiago de Chi1e. En lineas muy generales 

podemos presentar un cierto "progreso" en Karachi en e1 que se 

planeó primeramente una amp1iación extensa de 1a enseñanza 

primaria, aquí se partió del supuesto que esta enseñanza básica 

debería estar cubierta antes de emprender la amp1iación de 1a 

instrucción a la secundaria púb1ica. 

Las deficiencias del programa de Karachi de 1959 hicieron 

necesaria 1a convocatoria de una conferencia para su revisión. 

Esta tuvo 1ugar en 1962 en Tokio y condujo a una amp1iación de1 

P1an a todos 1os sectores de 1a instrucción púb1ica. 

A1 contrario que en la p1anificación básica de Karachi, 1a 

conferencia de Adis Ababa de 1961 tendió desde un principio a 

una p1anif icación equi1ibrada de todos 1os sectores de 1a 

instrucción púb1ica, poniendo particu1ar atención en e1 modo y 

manera en que 1as prioridades se entre1azaban entre si, dándo1e 

gran impu1so a 1a educación permant•. 

La conferencia de santiago en 1962 fue todavía más ade1ante a1 

inc1uir 1a p1anificación a 1argo plazo de 1a economía y 

socio1ogia para todos 1os paises de América Latina. 
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zntretanto en l.a Repúbl.ica Federal. Al.emana, son varios l.os 

Estados ya que pasan a operar con base en y con ayuda de pl.anes 

para el. desarrol.l.o escol.ar. Es el. de Baden Wurtemberg el. prim'ero 

que decidió en real.izar una pl.anificación 91.obal. proap•ctiva. En 

este proyecto col.aboró un equipo de investigadores de BasiJ..ea, 

perfeccionado al. procedimiento desarrol.l.ado por el. l. os 

conjuntamente con J..as pl.anificaciones del.a OEC0.(32) 

2 • 5. 2 LAS Ulf:Z:VERS:Z:DADES EH AHER.:Z:CA LA'J.":Z:llA 

Según l.o expuesto 

español.as 

por Sobaranes(33), cuando l.as principal.es 

col.onias en América al.canzan su independencia a 

comienzos del. sigl.o XIX, se encontraban ya una veintena de 

universidades distribuidas como se enuncia: siete en México, 

cuatro en Col.ombia, dos en Perú, dos en Venezuel.a y una 

respectvamente en Argentina, BoJ..ivia, Ecuador, GuatemaJ..a y La 

Habana. Posteriormente, astas veinte y cuarenta más se 

enfrentaron a cambios muy importantes durante ese sigl.o al. 

transformarse deJ.. modal.o medieval. al. modal.o francés napol.eónico. 

En l.a primera mitad del. sigl.o XX en Hispoanoamérica existían ya 

setenta universidades. AJ..gunas aparecen en Brasil.., hasta tener 

este país 43 en l.950. Se consol.ida en l.918 con el. Movimiento de 

Córdoba J..a autonomía de J..a Universidad de Argentina y en México 

en 1929 de J..a Universidad Nacional... 

EJ.. gran cambio en J..as universidades l.atinoamericanas se produce a 

partir de 1950, a raíz de l.a modernización de J.. 

buscaba, entre otras cosas, J..a industriaJ..ización 

(32) 
( 3 3) 

SIEBERT, J."La formación •••• "págs.7-l.5. 
SOBERANES, J.L."La Educación •••. "pág.1. 
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iatinoamericana, io que aunado a ios grandes avances científicos 

y tecnoiógicos dei mundo entero hacen posibie que América Latina 

inicie su Revoiución Industriai. Lo anterior acarreó un éxodo dei 

campo a 1a ciudad, proietarización de ia ciase trabajadora y una 

iarga retahiia de transformaciones que todo eiio trajo consigo. 

Por otro iado, América Latina empezaba a cobrar ios dividendos 

que ie produjo no haber participado en ia guerra mundia1, ni 

sufrir ias consecuencias de una posguerra, con eiio se pudo 

financiar esos cambios fundamentaies. Todo ésto contribuyó a 

forzar necesariamente un cambio trascedentai en ias 

Universidades. 

Dentro de este panorama, era ciare ei pape1 que tenía que jugar 

ia universidad en ei rápido proceso de modernización nuestros 

paises ser ia "formadora de recursos humanos capaces de 

responder a ios requerimientos de aparato productivo". En este 

orden de ideas, 1a hasta entonces vigente universidad 

iatinoamericana, eiitista y desentendida dei progreso científico

tecnoiógico que se estaba dando en otras 1atitudes dei p1aneta, 

es fuertemente criticada con objeto que diera ei paso hacia una 

orientación científica y tecnoiógica, principaimente. Esta 

tendencia estuvo en vigor durante 1os siguientes 20 años, e 

inciusive hoy sigue en buena parte vigente ese ideai. 

En otros términos, se puede decir que si bien se amp1ió en gran 

medida ia iabor de investigación no se oividó ei carácter 

eminentemente formador de profesionaies, más orientados hacia ia 

ciencia y ia técnica que sobre 1as ietras. 

Es importante tener presente que en Iberoamérica 

universitario" ha jugado y juega un muy importante 
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medio de de promoción socia1. Hoy seriamente se comienza a buscar 

nuevos derroteros en 1a Educación que sean ofrecidos por nuestras 

casas de estudio. 

Si se vue1ve a1 medio sig1o, en que 1os cambios socio-económicos 

antes apuntados producen una verdadera ec1osión de Instituciones 

de Enseñanza Superior, tanto púb1icas como privadas. En efecto, 

es en 1a década de 1951 a 1960 cuando se crean 108 universidades 

1atinoamericanas, en 1os años sesenta aparecen 394 nuevas, 1o 

que comparado a 1as 277 que se habían creado desde 1538 hasta 

1961, constituyen un número e1evado. En 1os años setenta se 

fundaron 439 nuevas universidades en América Latina. Esto suma 

hasta 1983 un tota1 de 1,574 universidades, inc1uyendo 1as cinco 

de1 Caribe ing1és.(34) 

Esta breve reseña de 1a historia de 1as universidades en América 

Latina apunta1a que estos constantes cambios socioeconómicos 

so1o han sido posib1es a través de una presencia de Educación 

Permanente, aún cuando no se 1e haya dado esta conceptua1ización. 

En e1 tema 2.5.4 se apreciará que es en México donde aparece por 

primera vez 1a moda1idad de Educación Continua. 

Es importante seña1ar que en Brazi1 y Venezue1a a principios de 

ésta década se comenzaron a impartir cursos de actua1ización. En 

otros 1a países como Co1ombia, Argentina, Cuba, Puerto Rico, 

entre otros, 1a actividad ha sido enfocada hacia 1a Educación 

Abierta o a distancia. 

(34) HIDALGO, R.J. "La Universidad. pgs. 75-104. 
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2.S.3 SUS ORZGENES EN LOS ESTADOS UNZDOS 

Las consideraciones aqui vertidas se encuentran enunciadas 

Dona1d Schranun en su ponencia sobre Educación Continua.(35) 

por 

Los primeros impu1sos como 1os de Ing1aterra no se fueron 1igados 

a 1as universidades. En 1826 e1 Liceo Americano comienzó un 

sistema de 1ectura y un foro púb1ico en Massachusetts iniciándo1o 

Josiah Ho1brook. Para 1939 existían cerca de 3,ooo asociados. se 

extendió a 1os agaricu1tores de1 estado de Connecticut. Posterior 

a 1a guerra civi1 se difunde en e1 estado de Kansas a1go que dió 

en 11amarse e1 Instituto de 1os granjeros. Entre 1880 y 1890 

estos institutos se propagan por todo e1 país abarcando a 26 

estados. 

Los Institutos y Liceos Americanos juegan un pape1 fundamenta1 en 

1a creación de 1a Extensión Universitaria. Para 1878 e1 Circu1o 

Literario y Científico Chautaugua contaba con 60,000 estudiantes 

de 10,000 comunidades de 1os Estados Unidos y de1 Canadá. En 

e11os habían 1aboratorios y bib1iotecas y se impartian ciases de 

bib1ia, po1ítica y seminarios. 

En 1837 una Sociedad de a1umnos impu1sa a sus miembros a1 estudio 

en su casa, a preparar guias de 

correspondencia, esta duró pocos 

Universidad Wes1eyan de I11inois 

a1umnos por correspondencia. 

1ectura 

años. 

instituye 

y 

Ese 

1a 

a mantener 

mismo año 

instrucción 

una 

1a 

de 

Por ese tiempo e1 propietario y editor de1 The Mining Hera1d de 

Shenondoah, Pennsy1vania, 

(35) SCHRAMM,D."Continuing. 

comienza a pub1icar 

págs. 3-7. 
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preguntas y 

precedieron e1 

respuestas de 

curso de minas. 

~eguridad en min~~, mismas que 

Más tarde 1a Escue1a Xnternaciona1 

por correspondencia estab1eció cursos comercia1es con esta 

moda1idad. 

Desde 1816 1as 1ecturas púb1icas ya se 11evaban a cabo por 

a1gunos co1egios sistemáticamente. Este programa cobró 

popu1aridad y durante 1891, 10,000 gentes participaron en 

Wisconssin y Minnesota, aunque después por parecer fuera de 1ugar 

y tiempo, se dió por terminado. 

Por otro 1ado John Dewey (1859-1952) reforza 1as ideas de 

Whitehead y crea e1 Campamento de Verano de Chautagua para 

maestros, mismo que en 1886 se convierte en Universidad. 

E1 concepto de extensión acuñado por 1os ing1eses 10 introducen 

en América Wi11iam Rainey Harper y Char1es R. Van Hise. En 1892 

Harper estab1ece a 1a Extensión como una división en 1a 

Universidad de Chicago. Esta novedad permite a 1as universidades 

revo1ucionar sus p1anes, a1 estab1ecer créditos por 1ecturas de 

estudio, ciases o bien estudio por correspondencia. Animados por 

estas actividades gran número de ias universidades durante 1888 y 

1895 empiezan a ap1icar e1 sistema británico de 1ecturas de 

extensión, cuestionarios y exámenes. 

En 1903 Char1es Van Hise propone en Wisconsin que 1os profesores 

sean emp1eados por e1 gobierno de1 estado como técnicos expertos. 

Para 1912 eran quince ya 1os expertos que participaban en este 

proyecto. 

En 1906 Wi11iam Lighty y Louis Reber organizan 1a División de 

Extensión de 1a Universidad estata1 de Wisconsin, misma que 11evó 

su experiencia a otras universidades. 
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Cerca de 

aqrícu1tura 

extensión. 

treinta universidades y veinticinco co1eqios 

en 191.4 habían orqanizado sus divisiones 

de 

de 

En 1923 Wi11iam Lighty empieza a difundir por radio desde 1a 

Universidad de Wisconsin y en un breve período 600 radiodifusoras 

se unen a este tipo de Educación púb1ica.(36) 

En e1 apéndice 2 encontrará una recopi1ación hecha durante 1a 

l.os investiqación, de a1qunas de 1as rntituciones en 

Unidos que actua1mente imparten Zducación Continua, como 

2.5.4 AN'l.'ECEDENTES EH HEXICO 

Estados 

ta1. 

En su período inicial. surge: "en 1a Universidad Naciona1 

actividad en 1931, cuando 1a Facu1tad de Medicina ofreció 

primer curso que tenía como objeto 1a actua1ización 

profesiona1es. No es sin embargo hasta 1971., con 1a creación 

Centro de Educación continua de 1a Facu1tad de Inqeniería, 

esta 

e1 

de 

de1 

que 

se co1ocó a 1a vanquardia de esta moda1idad, para 1a actua1ización 

de 1os conocimientos de sus egresados en partícu1ar y de 1a 

comunidad interesada en genera1. La década de 1os 70's fue 

escenario de 1a aparición de cinco unidades más dedicadas a estas 

actividades. 

En 1a presente década e1 número de dependencias invo1ucradas en 

esta moda1idad educativa ha seguido aumentando hasta 11eqar a 

sumar 19 en tota1 en e1 año de l.990. 

En e1 país, en 

Mexicano de1 

l.965 se crea por decreto presidencia1 e1 Instituto 

Petró1eo cuyo pape1 es 1a capacitación de 

(36) ALFORD,G.J. "Power •• " págs. 4-8. 
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profesionistas. También este mismo año 1a Universidad 

J:beroamericana, inserta en e1 rango de 1as Universidades 

privadas - empieza a impartir a través de Extensión Universitaria 

y en 1970, cursos de actua1ización y formación. 

Es re1evante mencionar que durante este periodo se crea 1a 

Coordinación de Educación Continua de 1a Facu1tad de Enfermería 

de 1a Universidad Autónoma de Nuevo León.(37) 

E1 periodo de desarro11o se puede considerar durante 1os años 

70's en 1os que tanto universidades púb1icas, privadas y otras 

instancias no universitarias empiezan a fundar unidades que 

imparten Educación continua, aún cuando no se ie denomine así. 

A continiación se presenta ia crono1ogia presentada por 1a 

ANUJ:ES, en su documento (38): 

1971 CENTRO DE EDUCACJ:ON CONTJ:NUA DE LA FACULTAD DE J:NGENJ:ERIA DE 
LA UNIVERSJ:DAD NACJ:ONAL AUTONOMA DE MEXJ:CO (FJ:UNAM). 
Actua1mente División de Educación Continua (DECFJ:). 

1971 DIVJ:SJ:ON DE EDUCACJ:ON MEDJ:CA CONTJ:NUA DE LA JEFATURA DE 
ENSE~ANZA E J:NVESTXGACJ:ON DEL J:NSTJ:TUTO MEXXCANO DEL SEGURO 
SOCJ:AL (XMSS). 

1972 COORDJ:NACXON DE EDUCACXON CONTINUA DE LA FACULTAD DE 
MEDJ:CJ:NA VETERINARIA Y ZOOTECNIA DE LA UNAM. 

1974 DIVJ:SJ:ON ACADEMJ:CA DE EDUCACJ:ON CONTINUADA (EDUCON) 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA (UAG). 

DE LA 

1975 COORDJ:NACJ:ON DE ESTUDIOS DE POSGRADO Y ACTUALJ:ZACJ:ON 
PROFESJ:ONAL DE LA DJ:RECCJ:ON GENERAL DE ASUNTOS ACADEMJ:COS DE 
LA UNJ:VERSJ:DAD AUTONOMA DE YUCATAN (UADY). Hoy desaparecida. 

1976 CENTRO DE ACTUALJ:ZACCJ:ON PROFESIONAL EN ADMXNJ:STRACJ:ON Y 
CONTADURJ:A (CAPAC) DE LA FACULTAD DE CONTADURJ:A Y 
ADMINJ:STRACJ:ON DE LA UNAM (actua1mente División de Educación 
Continua). 

(37) NARRO, R.J. "La educación ••• " pgs. 326-327. 
(38) PALENCJ:A,G.J."Sistemas ••• 11 pg.10. 
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1977 DEPARTAMENTO DE EDUCACION CONTINUA DE LA DIRECCION GENERAL 
DE EXTENSION (ya desaparecida), actua1mente e1 Capto. 
pertenece a 1a DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ACADEMICOS DE LA 
UNIVERSIDAD AUNTONOMA DE AGUASCALIENTES (UAA). 

1978 LA DIVISION DE ESTUDIOS DE POSGRADO DE LA ESCUELA DE 
ODONTOLOGIA (hoy Facuitad) DE LA UNAM comienza a ofrecer 
CURSOS DE EDUCACION DENTAL CONTINUA Y CREA 2 CENTROS DE 
EDUCACION CONTINUA UNO EN cuLIACAN, SINALOA Y OTRO EN EL 
PUERTO DE VERACRUZ. (Actua1mente fuera de operación). 

1979 CENTRO DE EDUCACION PERMANENTE DEL INSTITUTO POLITECNICO 
NACIONAL (IPN) (Hoy desaparecido). 

1979 CENTRO DE EXTENSION UNIVERSITARIA DEL INSTITUTO TECNOLOGICO 
AUTONOMO DE MEXICO (ITAM). 

1979 En 1a UNAM en este año e1 CENTRO DE EDUCACION CONTINUA DE LA 
FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES (hoy División) y 
e1 DEPARTAMENTO DE EDUCACION CONTINUA DE LA COORDINACION DE 
EXTENSION UNIVERSITARIA DE LA FACULTAD DE QUMICA. 

En 1a presente década se puede denominar un periodo de 

en México creándose: 

expansión 

1980 DEPARTAMENTO DE EDUCACION CONTINUA DE LA FACULTAD DE 
INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA DE LA AUT. DE NUEVO LEON. 

1980 COORDINACION DE EXTENSION Y DIFUSION DEL CENTRO DE 
INVESTIGACION Y DOCENCIA ECONOMICAS A.C. (CIDE). 

1982 FIRMA DE LOS ACUERDOS DE RECTORIA Y SECRETARIA ACADEMIA 
GENERAL PARA NORMAR LAS ACTIVIDADES DE EDUCACION CONTINUA DE 
LA UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA (UAM). 

1982 DEPARTAMENTO DE EDUCACION CONTINUA DE LA DIRECCION GENERAL 
DE EXTENSION UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE 
BAJA CALIFORNIA (UABC). 

1983 DEPARTAMENTO DE EDUCACION CONTINUA DE LA COORDINACION 
GENERAL DE INVESTIGACION Y POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD 
AUTONOMA DE SINALOA (UAS). 

1983 DEPARTAMENTO DE EDUCACION CONTINUA DE LA FACULTAD DE 
INGENIERIA DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO (FI-UAQ). 

1983 MODIFICACION ESTATUTARIA PARA INCLUIR LA NORMA DE EDUCACION 
PROFESIONAL CONTINUA DEL INSTITUTO MEXICANO DE CONTADORES 
PUBLICOS (IMCP),FEDERACION DE COLEGIOS DE PROFESIONISTA, 
A.C. 
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1983 CENTRO UNIVERSITARIO DE APOYO A LA PRODUCTIVIDAD (CEUNAPRO) 
DE LA COORDINACION DE APOYO AL DESARROLLO SOCIAL DE LA 
UNIVERSIDAD DE COLIMA (UC). 

1984 Se insta1a e1 COMITE DE ENSEÑANZA CONTINUA Y CAPACITACION de 
1a COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA LA FORMACION DE RECURSOS 
HUMANOS PARA LA SALUD para crear a1 SISTEMA NACIONAL DE 
EDUCACION CONTINUA Y CAPACITACION. 

1984 CENTRO DE ALTA DIRECCION DE EMPRESA PUBLICA (CADEP) DEL 
CENTRO DE INVESTIGACION Y DOCENCIA ECONOMICAS (CIDE) 

1985 DEPARTAMENTO DE EDUCACIN CONTINUA DE LA FACULTAD DE 
INGENIERIA DE LA UNIVERSIDAD AtJTONOMA DE SAN LUIS POTOSI 

1986 OFICINA DE EXTENSION UNIVERSITARIA DE LA COORDINACION DE 
DIFUSION CULTURAL y EXTENSION DE LA UNIDAD CENTRO DE LA 
UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO (UC-UJAT). 

1987 se crea 1a coxrsroH DE EDUCAC%0H COllT%1RJA DB LA UHJUC, órqano 
co1eqiado que aqrupa a 22 dependencias qua raa1izan 
actividades de Bduoaoión Continua en 1a Institución. 

1987 LA SECRETARIA GENERAL AUXILIAR DE LA UNAK INAGURO EL CENTRO 
DE EDUCACION CONTINUA DE LA DIRECCION GENERAL DE ORIENTACION 
VOCACIONAL Y EL CENTRO DE EDUCACION CONTINUA DE ESTUDIOS 
SUPERIORES DE DEPORTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS Y RECREATIVAS. 

1987 PROGRAMA DE ACTUALIZACION PROFESIONAL DEL DEPARTAMENTO DE 
INVESTIGACION CIENTIFICA Y SUPERACION ACADEMICA DE LA 
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (U. DE G.). 

1987 COORDINACION DE CURSOS EXTRACURRICULARES DEL DEPARTAMENTO DE 
EXTENSION UNIVERSITARIA DEL INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE 
ESTDIOS SUPERIORES DE OCCIDENTE (ITESO). 

1987 DIRECCION DE EDUCACION CONTINUA DE LA DIVISION DE EXTENSION 
UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE HIDALGO. 

1988 LA COMISION DE EDUCACION CONTINUA DE LA UNAM EL PRIMER 
SEMINARIO "LA EDUCACION CONTINUA". 

1988 CENTRO DE EDUCACION CONTINUA y SERVICIOS UNIVERSITARIOS DE 
LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHILPANCINGO (UACH). (39) 

1989 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS DE COMPUTO ACADEMICO DE LA 
UNAM INSTALA SU UNIDAD DE EDUCACION CONTINUA. 

(39) PALENCIA, G.J."Sistemas de educación ••. "páqs. 11-12. 
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2.6 PRXORXDADES Y EHFOQUES EH LOS PAZSZS ZB DESJUUlOLLO 

Para 

son: 

cubrir este tema se se1eccionaron ciertos postu1ados como 

EL CONCEPTO DE EOUACXON BASXCA. 

En e1 informe de Comisión Xnternaciona1 sobre e1 Desarro11o de 1a 

Educación(39), se concede prioridad abso1uta para 1a Po1itica 

Educativa de 1os años sesenta, a una Educación Básica genera1 

que se oriente con f1exibi1idad según 1as posibi1idades y 

necesidades de 1a situación. E1 término "Educación Básica"se 

convirtió en e1 1ema de 1a década de1 desarro11o, pese a notorias 

dificu1tades en precisar1o. La vaguedad de1 concepto radica en 

que fundamenta1mente se refiere a 1a mediación educativa de un 

minimo de conocimentos necesarios, para que e1 individuo organice 

su vida dentro de un entorno y 1a sociedad en transformación. 

Precisamente, por no tener 1a f1exibi1idad y 1a adaptación a 

casos concretos, una característica esencia1 de 1a educación 

básica es que no se puede determinar de modo genera1 su contenido 

y fundamento instituciona1. 

Por "Educación Básica" entenderemos aquí tanto 1a que tiene 1ugar 

en 1a Escue1a primaria, también 1os programas educativos extra 

esco1ares tendientes a satisfacer 1as necesidades básicas de 

aprendizaje de un grupo, ta1 vez adu1to. Ta1es programas pueden 

sustituir una educación esco1ar descuidada o servir de 

comp1emento y perfeccionamiento a 1a formación esco1ar. 

Cierto es que en 1a mayoria de 1os paises, se parte de 1a 

estructura de 1a organización de 1as instituciones educativas 

(39) FAURE,et a1."Faure-Report". Paris. l.972.pág.l.92. 
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existentes. Así pues se cuenta con una división entre educación 

básica escol.ar 

irrel.evante. 

y extraescol.ar, que para al.canzar una meta 

Se trata de mediar ideas, habil.idades 

es 

y 

conocimientos necesarios, para mejorar l.as condiciones 

de vida, entre l.as que se cuentan: 

a) conocimiento básico en escritura, l.ectura y cál.cul.o, 

concretas 

b) Un concimiento de procesos el.emental.es de l.a 

natural.eza, como requisito previo para l.a higiene, asistencia 

sanitaria, al.imantación, agricul.tura, ganadería y economía, 

c) Conocimientos concretos y habil.idades para ganarse por sí 

mismo l.a vida, mantener una famil.ia y l.l.evar una casa, 

d) La capacidad de participar en l.a vida públ.ica y entender más o 

menos sus principios y fundamentos, concretamente l.a historia 

del. país y comprensión de l.a nación, tareas y funciones del. 

gobierno y l.a administración, impuestos, asistencia social., 

cooperativismo y movimientos de autoayuda, 

e) Fomento del. proceso de concientización que invita al. hombre a 

l.a refl.exión crítica y l.o estimul.a a organizar el. mundo y a 

participar activamente en el. proceso de desarrol.l.o. 

La Educación Básica no se considera una al.ternativa opuesta a l.a 

enseñanza primaria. 

Pese a estas diferencias debería existir una rel.ación 

iniciativas extraescol.ares fl.exibl.es de educación básica, 

escuel.a primaria. Precisamente en esto se diferencia 

entre 

y l.a 

l.a 

concepción nueva de l.a '"Basic Educat:l..on00 de l.a de 00Fund-•nta1 

Educat:l..on00 de l.os años cincuenta. La escuel.a primaria sigue 

siendo como siempre el. primer grado del. sistema educativo formal., 
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reconocido púbiicamente.Todas ias iniciativas y certificados 

extraesco1ares son va1orados en ú1timo término de acuerdo a 

sistema. 

este 

EL SISTEMA EDUCATIVO EXTRAESCOLAR. 

E1 sistema educativo extraesco1ar abarca todas 

educativas organizadas fuera de1 sistma esco1ar 

medidas dentro de ese campo se dirigen tanto a ias 

como a 1os adu1tos. 

1as medidas 

formai. Las 

ado1esecentes 

Son parte de 1os programas de Educación de1 ado1escente: a} 1a 

preparación directa para 1a capacitación profesiona1 mediante 

cursos, b} medidas de capacitación y perfeccionamiento en e1 

centro de trabajo (on-the-job/in-service-training} , c) medidas 

educativas en e1 marco de1 desarro11o comunitario, 

actividades de grupos fuera de1 sistema escc1ar fcrma1, 

de servicios juveni1es naciona1es, sobre todo en 

rura1es. 

mediante 

programas 

1as áreas 

Los programas de 1a educación de adu1tos comprenden: a) 

capacitación de adu1tos, mediante programas de a1fabetización 

funciona1 y cursos de perfeccionamiento para campesinos, 

artesanos y administradores de empresas pequeñas, ya sea en e1 

centro de trabajo o en centros de perfeccionamiento b) medidas 

especia1izadas de perfeccionamiento por medio de cursos para 

administradores o promotores en e1 desarro11o rura1 y comuna1 

(rura1/community deve1opment) y cursos a menudo en e1 sistema 

de b1oques móvi1es) para 1a reactua1ización de conocimientos o 

para e1 perfeccionamiento, c) medidas educativas en ei marco de1 

desarrc11o comuna1, ta1es como 1a organización de servicios de 

autoayuda, enseñanza de higiene, economía doméstica, 
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p1anificación fami1iar. 

1a Educación de 1os 

En e1 marco de 1as funciones descritas de 

ado1escentes y adu1tos, 1a 

extraesco1ar en 1os paises en desarro11o se concentra 

educación 

mayormente 

en 1a integración de ios programas educativos en ios programas de 

desarro11o regiona1 y, en vincuiación con ésta, en ei sector de 

1a Educac~ón Bá•~ca. 

Toda 1a medida que tenga por meta e1 impuiso económico de un 

país, presupone esfuerzos para1e1os en ei sector educativo. Un 

desarroiio económico y socia1 equi1ibrado no puede ser ioqrado 

sin una participación constructiva de 1os afectados. Una función 

esenciai de ia Educación consiste en despertar 1a comprensión 

para este cambio y diriqir1o a su consumación activa. 

RELACIONES ENTRE PLANTEAMIENTOS ESCOLARES Y EXTRAESCOLARES. 

La actua1 crisis de 1a Educación en e1 Mundo es, en no escasa 

medida, una crisis de1 sistema educativo existente. Los programas 

extraesco1ares deben compensar ias deficiencias de éste, a1gunas 

veces h~sta substituir ei sistema educativo mismo. Sin embargo, 

no se ies debiera considerar como a1ternativa. sin duda, seria 

mucho más conveniente un sistema tota1, en e1 que e1 sistema 

educativo esco1ar y ei extraescoiar estuvieran vincuiados entre 

si, de manera tan f1exib1e que se compiementaran recíprocamente, 

que tuvieran ei mayor aicance y que fueran autofinanciab1es. 

Las posibi1idades de cooperación son obvias:1) ei sistema 

educativo extraescoiar ofrece posibi1idades de perfeccionamiento, 

puede comp1etar ia teoria escoiar mediante 1a capacitación 

práctica y adapatarse de este modo, a 1as necesidades 1oca1es. 

Esas medidas de perfeccionamiento pueden asumir ei carácter de 
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una ocupación a tiempo parcia1. Si as e1 caso que 1os egresados 

de 1a escue1a que no tengan puesto de trabajo fijo o no estén 

suficientemente ca1ificados para e11o, 2) puede reducirse e1 

índice de deserción. 3) 1a Educación extraesco1ar puede 

proporcionar estímu1os, puesto a prueba en 1a práctica, para 

reformas materia1es y metodo1ógicas de1 sistema esco1ar, p1anes 

de estudio referidos a1 trabajo y a1 medio ambiente, a1ternativas 

para 1a enseñanza, 4) co1aboradores de 1os programas educativos 

extraesco1ares según su capacitación, 5) 1os edificios pueden ser 

uti1izados varias veces: como escue1as para adu1tos, como centros 

de capacitación de 1os a1umnos, 6) 1a• universidad•• pueden 

orrecer programas orientados a 1• educación de adu1to•(40) como 

sucede ya en e1 Africa ang1ófona ("extensión services, extra 

mura1 departaments"). Mediante una hábi1 organización se pueden 

adaptar tanto a 1as necesidades como a 1os recursos financieros 

de 1a industria y de 1a economía. Por 10 demás, con frecuencia 

1os estudiantes co1aboran como e1ementos vo1untarios o como 

persona1 a tiempo parcia1 en 1os programas educativos 

extraesco1ares que, sin e11os difíc1mente podrían rea1izarse. 

Se cuestiona si en e1 futuro, 1a p1aneación educativa debe 

asignar prioridad a1 sistema esco1ar o a1 sistema extraesco1ar. 

No se puede decidir en forma tota1 por e1 sistema extraesco1ar. 

Pues, a pesar de todas 1as deficiencias del sistema esco1ar, no 

se ha encontrado ningún substituto para é1. Tampoco puede 

apreciarse en toda su consecuencia una desinstituciona1ización 

de1 sistema educativo forma1. E1 sistema educativo extraesco1ar 

(40) Ref1exiones en e1 subrayado 
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adquirirá empero, cada vez mayor importancia. Los ado1escentes 

y adu1tos podrían ap1icar prácticamente 1o aprendido de manera 

muchos más rápida. Además e1 sistema esco1ar ha demostrado con 

frecuencia ser disfunciona1, ya que ni orienta a1 trabajo 

productivo, ni conduce a 1a integración socia1. A eso se agrega 

que 1os adu1tos son 1os subprivi1egiados educativamente.(41) Ante 

astas premisas só1o 1e fa1ta por agregar que a asta p1aneación 

educativa 1e fa1ta d•~inir •1 t9:naino d• Educación continua e1 

cua1 será ase sistema g1oba1 que 1igue ambos conceptos. 

con todos 1os e1ementos expuestos an este capítu1o se puede 

presentar ya una D•~inición. 

2.7 CONCEPTOAL%ZAC%0N 

Quizá existan tantos términos para describir Educación cont:Lnua 

como instituciones que ofrecen programas de aprendizaje para 

the adu1tos. Char1es Wedemeyer en su pub1icaci.ón "Learning at 

Back Door"(42), en1ista a1gunos de éstos, además de 1os ya 

mencionados en 1a pág. 113 que cita a1 Informe condorcet: 

Educación %ndepend:lente. Este término identifica un auto-

aprendizaje fuera de dirección y contro1, característica de 

individuos que aprenden fuera de 1a actividad esco1ar en forma 

autónoma. 

Educación a di•tancia. Son actividades de aprendizaje en 1as 

cua1es tanto e1 a1umno como e1 profesor están físicamente 

1ejos y genera1mente es parcia1. 

Educación al:>ierta. se comienza a usar este término desde 1969 a1 

(41) 
(42) 

MÜLLER, J. Citado en SIEBERT •••• págs. 26 - 27. 
Citado en SCHRAMM o. "Continuing ••• "págs.1-2. 
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fundarse 1a Universidad Abierta Buctórica. Provee oportunidades 

de aprendizaje a distancia, de tiempo parcia1 pero con una guia 

y grado de dirección de autonomía. 

Eatud:l.o• externos. Usados por 1os paises de1 Common Wea1th y 

significa estudios fuera de1 campus Universitario. 

Educac:l.ón para adu1toa. Estos programas están dirigidos a 

aque11as personas que han dejado 1a Educación forma1. 

Educac:l.ón cont:l.nua y educac:l.ón de por vi.da. Son usados como 

sinónimos de educación a través de toda 1a vida de1 individuo. 

Educac:l.ón permanente y educac:l.ón de d:l.men•i.ón vi.da. Son 

conceptos simi1ares. se empieza a uti1izar por UNESC0(43) y por 

especia1istas y proveedores de Educación para Adu1tos 

introduciento conceptos importantes de reformas educativas, 

como tradiciona1mente, no-tradiciona1, de ocurrencia secuencia1 

a través de 1a vida de 1os individuos.(44) 

Es ~~~ún ancontrar en 1a 1iteratura sobre Educación expresiones 

como: ·-·.:..~cacién Permanente, Educación de Adu1tos, Zducaci.ón 

Cont::.nuz y designado tanto fi1osofias asociadas a 1a 

Educacic..·n de1 nombre como estratégias especificas para a1canzar 

determinados objetivos educaciona1es inmediatos y futuros. En 

determinados casos, ta1es expresiones se usan como sinónimos, 

mientras que en otros hay un concepto bien definido para cada una 

e incluso, un expresión puede comprender e1 universo definido por 

otra. Es esencia1, para 1os fines de este trabajo, estac1ecer e1 

concepto !'.!d.ucaci.ón conti.nua que será adoptado 

(43) 
(44) 

Ver cita 
Ver cita 

(19) de1 capitu1o 1 de ésta tesis. 
(4) de1 capitu1o 1 de ésta tesis. 
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implicaciones en la planificación de dicha Educación continua a 

Nivel Superior. 

Conforme 

para el 

diciembre 

que fue 

señala 

Progreso 

Parkyn, el comité Internacional de la UNESCO, 

de la Educación de Adultos recomendó, en 

del principio de Educación ~•rmanente mismo 

por la UNESCO y que considera al proceso 

de 1965, 

adoptado 

educacional como 

desde su infancia 

continuo durante toda la vida del individuo, 

hasta sus últimos días. Exigiendo para la 

misma, una organización integrada, da naturaleza vertical durante 

toda 1a vida y horizontal a manara de cubrir los diferentes 

aspectos de 1a vida de los individuos y las sociedades. Ya 

Frauere y Co1s., propusieron 1a Educación Permanente como idea 

directriz de las políticas educacionales de los siguientes años, 

válida tanto para países en vías de desarrollo como para países 

desarrollados.Según Hawes ,.la Educación Permanente abarca todas 

pasan, 

11amamos 

continua y 

1as formas de Educación por las cuales los seres humanos 

comprendiendo diferentes tipos de instrucción que 

Educación escolar, Educación de Adultos, Educación 

Educación profesional ... (Veáse 1a figura No.1) 

Por otro 1ado, en 1a conferencia Genera1 de 1a Organización de 

1as Naciones Unidas para 1a Educación, Ciencia y Cultura, reunida 

en Nairobi en 1976, en sus recomendaciones señala que la 

expresión Educación de Adultos designa la totalidad de los 

procesos organizados de Educación. Sea cual sea el contenido el 

nivel o el método, sean formales o no formales, ya sea que 

prolonguen o reemplacen la educación inicial dispensada en las 

escuelas y universidades y en forma de aprendizaje profesional. 
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Por ia que gracias a e11a ias personas consideradas como adu1tos 

desarro11an sus aptitudes, enriquecen sus conocimientos, mejoran 

sus competencias técnicas o profesiona1es o 1es dan una nueva 

orientación, y hacen evo1ucionar sus actitudes o su 

comportamiento en 1a dob1e perspectiva de un enriquecimiento 

integra1 de1 hombre y una participación en un desarro11o 

socioeconómico y cu1tura1 equi1ibrado e independiente. 

Además, según esas recomendaciones, 1a Educación de Adu1tos se 

debe considerar como un subconjunto integrado en un proyecto 

q1oba1 de educación permanente, y 1ejos de 1imitarse a1 periodo 

de esco1aridad, debe abarcar todas 1as dimensiones de 1a vida, 

todas 1as ramas de1 saber y todos 1os conocimientos prácticos, 

que puedan adquirirse por diversos 1os medios y contribuir a 1as 

formas de desarro11o de 1a persona1idad. 

Por otro 1ado e1 concepto de Educación Continua trata de 

enfatizar e1 hecho de que en 1a sociedad cambiante e1 aprendizaje 

no conc1uye, sino que recic1a y origina acciones educativas de 

comp1ementación y actua1ización de saberes para permitir a1 adu1to 

una paticipación activa e inte1igente en e1 acompañamiento y 

contro1 de1 cambio. Un aná1isis aún pre1iminar, de ese concepto 

conduce necesariamente a 1a conc1usión de que 1a Educación 

Permanente posee mayor amp1itud que 1a Educación continua. Hay 

autores, sin embargo, que consideran que 1a Educación Continua se 

extiende por todos 1os años de 1a vida de una persona y todos 1os 

nive1es forma1es de aprendizaje. (45) 

Bertrand Schwartz define a 1a Educación Permanente como: "l.a 

(45) Citado en DIB, z.c. "Una propuesta •••• "págs. 2-3. 
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integración de 1os actos educativos en una verdadera continuidad 

en e1 tiempo y e1 espacio, por a1 jueqo de un conjunto da medios 

(instituciona1es, materia1es, humanos) que En dicha definición e1 

término "Educación" no se 1imita únicamente a1 sistema esco1ar y 

enq1oba de hecho, todas 1as actividades de 1a vida socia1 que son 

o pueden ser portadoras de Educación. 

Por consiquiente, todo e1 medio puede ser educante 1a escue1a 

ciertamente, pero también 1a fami1ia o 1os medios da comunicación 

de masas, a 1as qua se reserva a1 término de formación. La 

rormac:ión cont:l.nua es: " e1 conjunto de 1as actividades 

educativas que, más a11á de 1a formación inicia1 permite a cada 

individuo mantenerse en todos 1os dominios a1 nive1 de 1as 

capacidades requeridas por 1a vida fami1iar, profasiona1, aocia1 

y civica, y 1e posibi1itan esta inteqración". Esto 1e permite 

adquirir e1 máximo de autonomia fisica, económica, socia1, 

inte1ectua1 y cu1tura1 de que es capaz.(46) 

En 1o particuiar coincido también, con 1as conc1usiones 

expresadas por Patricia Penca, sobre Educac:l.ón Cont:l.nua mismas 

que enuncian: 

E1 concepto de Educación Permanente surge como una respuesta 

teórica a 1as carencias de 1a noción tradiciona1 de Educación. Se 

constituye a 1o 1argo de 1as inadecuaciones que esta ú1tima idea 

de 1a Educación manifiesta, particu1armente en 1o que respecta a 

Educación de Adu1tos. Esta práctica educativa constituye e1 

principa1 antecedente que da 1ugar a 1a formu1ación de 1a teoría 

de Educación Permanente, concepto adoptado por 1a UNESCO a partir 

( 4 6) BESNARD, P. "La educacion. . " págs B-9 . 
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de su programa para 1967-1968 y amp1iamente reconocido en 1a 

Tercera conferencia ~nternaciona1 de Educación de Adu1tos 

rea1izada en Tokio, Japón, en 1972. 

Diferenciar dos periodos, uno específicamente avocado a 1a 

"formación" de1 sujeto o educando y otro propiamente de su 

desenvo1vimiento. Reconoce un periodo y más aún una edad propia 

para "educarse", por 1o tanto e1 acto educativo constituye un 

proceso finiquitab1e y circunscrito a 1a niñez y juventud. De 

esta forma, 1a Educación de Adu1tos se entendía como un proceso 

comp1ementario, 

1as carencias o 

cuyo objetivo era sup1ir o en su caso 

deficiencias surgidas a partir de1 

corregir 

período 

específicamente destinado a educarse. A partir de esta cerencia 

surge 1a noción de Z4ucación continua, misma que comprende 1a 

Educación de Adu1tos como parte integrante de1 sistema educativo 

y 1a integración de éste, tomando 1a idea de 1a Educación como un 

proceso a 10 iargo de toda 1a vida •.. "uti1izando diversas 

instituciones u organismos factib1es de ser emp1eados con fines 

educativos y reconociendo como sujeto que se representa y 

manifiesta a partir de 1a comunidad socia1 a 1a cua1 pertenece, 

misma de 1a que recibirá 1a principa1 inf1uencia y a 1a cua1 

habrá de dirigirse toda acción educativa. 11 (47) 

En 1a figura 2 se muestra un esquema que apoyo 1a definición de 

Educación Continua y su incidencia con otros sistemas de Educación 

Permanente. 

Para 1os fines de esta investigación se define a 1.a E4ucació:n 

(47) PONCE,P.M. nsurqimi.anto ..... páq. 37-40. 
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EDUCACION CONTINUA 

INTERCAMBIO 
ACAOEMICO 

EOUCACION 
PARA ADULTOS 

(IMPARTIDA DESDE EL NIVEL SUPERIOR) !=e:====~ 

CURSOS SECTORES: 
PRIVADO. PUBLICÓ 

Y PARAESTATAL 

INVESTIGACION SISTEMAS 
ABIERTOS 

EXTENSION CE 
LA CULTURA 

EDUCACION 
MEDIA SUPERIOR 

EDUCACION 
SUPERIOR 

FIG. 2 ESQUEMA DE APOYO A LA DEFINICION DE EDUCACION CONTINUA Y SU INCIDENCIA CON 
SISTEMAS DE EDUCACION PERMANENTE. 



continua en sus aspectos reiativo• a ia capacitación, 

oompiementación, amp1iaoión, aotuaiisaoión, renovación de 

conocimiento• y h~i1idade• dei aduito, reiacionado• a •U vida 

prore•ionai, deapum• de ia oonoiusión dei nivei medio ~á•ico, ••• 

por medio de procedimientos rormaies o no rormai••· 

Según e1 concepto que propongo, 1a Bduoaoión continua está 

comprendida dentro de1 amp1io universo de 1a Educación Permanente 

:·· es una J!unción de extensión de1 Nive1 Superior coincidiendo en 

n:uchos casos con 1a Educación de Adu1tos y 1a Educación Abierta 

como se mencionó en e1 sustento teórico. 
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3.EDUCACZON CONTZNUA EN EL PROYECTO EDUCAT%VO-ECONOHZCO NACXONAL. 

Pese a1 

definición 

esfuerzo hasta ahora desarro11ado, 1a ausencia de 

forma1 y específica de 1os objetivos, funciones 

estructuras por quienes imparten 1a Educación Continua éstas 

una 

y 

se 

interpreta de diversas formas y sus programas se desarro11en bajo 

diferentes criterios y moda1idades, tanto en 1o académico, como 

en 1o administrativo. Por esto mismo, 1a heterogeneidad, e1 

desarro11o de 1as actividades de Educación Continua presentan 

características muy pecu1iares, dependiendo de 1a Institución 

en que se ubican. No obstante, es posib1e seña1ar a1gunas 

observaciones genera1es a1 respecto. 

3.1 PROBLEMAT%CA EN LAS %NBT%TUC%0NEB DE EDUCAC%0N BUPER%0R 

En 10 que se refiere a cuestiones de carácter académico se 

observa un escaso desarro11o conceptua1 de 1as características 

específicas de Educación Continua en e1 marco de 1as 

Instituciones de Educación Superior y por 1o tanto Naciona1. Esta 

situación ha ocasionado que 1a Educación continua se oriente a 1a 

rea1ización de objetivos tan diversos, como son: 1a actua1ización 

de conocimientos, 1a impartición de cursos de requ1arización para 

promover 1a titu1ación de estudiantes rezagados y mejorar 1a 

eficiencia termina1, e1 diseño de programas específicos de 

capacitación en instituciones gubernamenta1es y otros. 

En segundo 1ugar, no se ha precisado a qué pob1ación 

orientarse 1os programas de Educación Continua, por 1o que 

deben 

están 

accediendo a e11os tanto egresados de 1as Universidades como de 

otras Instituciones de Educación Superior, como son, 

profesores, universistarios, a1umnos regu1ares de1 sistema 

esco1arizado de 1icenciatura y de posgrado, persona1 
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administrativo y púb1ico en genarai. 

En tercer 1ugar, no existen criterios unirormes acerca de 1os 

requisitos de ingreso y egreso a ios programas de Educación 

Continua, situación que repercute en e1 va1or que tienen 1as 

constancias de participación en este tipo de cursos. 

Lo seña1ado en a1 reng1ón académico, ocurre aná1ogamente en 1os 

aspectos administrativos. En cada una da 1aa instituciones que 

desarro11an programas de Educación continua se ap1ican 

criterios diferentes en io re1ativo, por ejemp1o, a1 cobro de 

cuotas de inscripción, pago de honorarios a 1os profesores que 

imparten cursos, ubicación de 1a instancia respectiva dentro de 

1a estructura de organización y otros aspectos no menos 

importantes. 

En síntesis, se encuentra que 1oa direrentes programas 

cubren una proporción de 1a pob1ación pero que están orientados 

con 1os p1anes de estudio universitarios, pero no inc1uyen 

forma1mente a1 sector integrado por 1os profesiona1es egresados 

de1 Sistema de Educación superior. Estos se convierten en si en 

un núc1eo de inminente necesidad de servicios de Educación 

Continua, y a otros sectores de 1a pob1ación no se 1es instruye 

de acuerdo con sus necesidades. Nuevamente se reca1ca 1a 

oportunidad de una definición. 

Por ú1timo si se acepta 1a premisa que 1os individuos 

económicamente activos 

vincu1ación entre 1as 

del. país, 

constituyen e1 medio más importante de 

Universidades y e1 sistema socia1 y 

podemos concl.uir que su inserción en productivo 

actividades de Educación continua debe entenderse como una meta 

144 



~undamental. de l.a función Educativa. 

Por otra parte, al. disponer de ampl.ias opciones para extender l.os 

beneficios de asta actividad a l.a sociedad nacional., mediante l.a 

ejecución 

Instituciones 

beneficiarse. 

de 

de 

El. 

l.os programas de ScSuc:ac:ión continua, l.as 

vez podrán Educación Superior a su 

nexo que se establ.ece entre l.os individuos 

capacitados 

privil.egiado 

formal. de 

y astas instituciones educativas ofrece un 

de retroal.imentación para el. sistema formal. 

Educación. Se establ.ecen puentes adecuados 

medio 

y no 

de 

transmisión de experiencias y de nuevas necesidades del. ejercicio 

profesional. y de l.íneas de investigación, constituyéndose así en 

una da l.as mejores posibil.idades para que estas instituciones 

desarrol.l.an al. necesario proceso da vincul.ación con l.a sociedad •. 

Aquí mismo se comprueba l.a primara hipóta•:L• 

l.a primera parta de asta investigación. 

3.2 •ROYECTO llACXOHAL 

Cual.quier país que desee avanzar de manera 

señal.ada en 

autónoma con l.a 

revol.ución tecnol.ógica deberá t_ener al. acicate de un proyecto de 

gran envergadura, deberá crear un ambiente propicio a l.a 

innovación, e imbuir en sus ciudadanos el. deseo de dejar 

atrás l.a comodidad y seguridad de l.o conocido para aventurarse a 

nuevas empresas, además de mejorar el. nivel. Educativo en general.. 

Es necesario pues que, antes de que el. país caiga en una 

situación de extrema pobreza, se aprovechen l.as riquezas que 

tienen y se emprenda un esfuerzo a nivel. de proyecto 

prioritario nacional. con un al.to contenido tecnol.ógico.(1) 

(l.) TOLFER."Mañana. .. pág.202 
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Además de iniciar e1 proyecto naciona1, es necesario despertar en 

1a sociedad mexicana e1 espíritu de conquista de 1os retos que 

impone e1 cambio tecno1óqico y a1ajarse de 1uchas que reau1tarán 

estéri1es a 1arqo p1azo y concentrarse en 1o verdaderamente 

importante: su supervivencia como qrupo socia1 autónomo. 

3.3 IU!:FORHA EDUCAT%VA 

En e1 diaqnóstico:"Una nación en pe1iqro: E1 imperativo de una 

reforma educativa", pul:>1icado por 1a Comisión Naciona1 sobre 

Exce1encia en 1a Educación,citado en TOLFER, sobresa1en aspectos 

como son e1 de astab1ecer 1as premisas: 

Nuestra sociedad y 1as instituciones educativas parecen haber 

perdido de vista cuá1es son 1os objetivos básicos de 1a enseñanza 

1as grandes expectativas y esfuerzos 

para 1oqrar estos objetivos. 

discip1inarios necesarios 

Los conocimientos, e1 aprendizaje, 1a creatividad, 1a 

información y 1a inta1iqencia como nuevas materias primas de1 

comercio internaciona1. E1 aprendizaje, considerado como 1a 

inversión indispensab1e para e1 éxito en 1a Era de 1a Znformación 

a 1a qua estamos entrando. de 1a cua1 ya hab1é en e1 Capítu1o dos. 

Las computadoras y equipos contro1ados por 

cua1es penetran todos 1os aspectos de nuestra 

computadoras, 1os 

vida, hogares, 

fábricas y oficinas, en forma cada vez más amp1ia. 

La tecno1oqia está transformando radica1mente muchas 

ocupaciones: 1os servicios, 1a ciencia médica, 1a producción de 

energía, a1 proceso de 1os a1imentos,1a construcción, fabricación, 

mantenimiento y reparación de comp1ejo equipo científico, 

educativo, mi1itar e industria1. 

Existe 1a preocupación de que se está creando una nueva 
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generación que, científica 

suficientemente aptos. 

y 

Existe una verdadera necesidad 

tecnol.óqicamente, 

por incrementar el. 

l.as enseñanzas y en matemáticas y en ciencia. 

no son 

apoyo a 

A nivel. personal. existe l.a creciente frustración de que el. 

sistemas educativo no está cumpl.iendo sus espectativas, 

jóvenes sal.en de l.a preparatoria sin estar l.istos, ni 

universidad ni para el. traoajo. 

más y más 

para l.a 

Este procedimiento se vuel.ve más aqudo a medida que l.a case del. 

conocimiento se expande, el. número de empl.eos tradicional.es 

disminuye y l.os nuevos trabajos demandan mayor preparación y 

capacidad. 

Por l.o que, 

sol.ución de 

~1axibl.e. 

l.a Bduaaa~ón cont~nua apoya 

al.qunas de estas cuestiones de 

fuertemente en 

manera rápida 

l.a 

y 

~i l.a nación que ha arrancado l.a revol.ución tecnol.óqica se hace 

estos pl.anteamientos, ¿No será pertinente que nosotros también l.o 

haqamos? Si se está pl.anteando renovar esfuerzos, ¿No deoemos no 

sól.o renovar sino redobl.ar esfuerzos?. Esto es real.mente una 

modernización. Seqün Tal.fer, (op. cit) el. mundo se enfrenta a una 

revol.ución tecnol.óqica que divide a l.as naciones en: generadoras 

y en consumidoras de l.a tecnol.oqía. Existirán entonces l.os países 

ricos y l.os países pobres del. futuro. oeoemos pues, buscar un 

atajo que nos l.l.eve de nuestra situación actual. a l.a nueva Era de 

l.a Información, sin tener que l.l.eqar al. concepto de sociedad 

industrial.izada bajo l.os esquemas concebidos en el. pasado. Desde 

este punto de vista, el. atajo es l.a Educación con~inua. Para 
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el.l.O 1 l.a revol.ución educativa debe hacerse de tal. forma que 

México actúe como autor y no como maro espectador del. cambio. 

En este contexto, ¿Será poaibl.e emp1ear temprana e 

inte1igentemente a1gunos de 1os primeros productos de 1a nueva 

Era de 1a Xnf ormación para auxi1iarnoa en 1a construcción de1 

atajo? La respuesta depende de nuestra capacidad y vo1untad. 

Estos productos son: comunicaciones vía satá1ite, programas 

educativos en computadoras, 1os sistemas expertos, videodiscos y 

l.as computadoras persona1es. Empero •1 amp1eo de estas técnicas 

debe precederse con investigaciones qua determinan a1 va1or y 1a 

manara cómo dichas herramientas pudieran ponerse a trabajar a1 

servicio de 1a Educación. Debe p1anearse cuidadosamente una 

introducción gradua1 de 1as nuevas técnicas y una adecuada 

concientización y capacitación de 1oa maestros. Hacer1o de otra 

forma pudiera 11avarnos a derrochar a1 dinero en muchas 

herramientas inútil.as. Existen numerosos ajemp1os de cómo se ha 

desperdiciado tiempo y dinero porque se pretende forzar 1a 

modernización da una actividad, sin antes motivar y capacitar a 

1os invo1ucrados en e1 cambio. 

"La experiencia ha enseñado que 1os proyectos de cambio 

tecno1ógico, si bien son potencia1mente úti1es, requieren un 

ambiente favorab1e para crecer y fructificar. En este caso de no 

tenerse este ambiente an 1as organizaciones, as muy fácil. 

hacer1os fracasar por 1a mayor comp1ejidad que invo1ucran y por 

1a necesidad de que cada quien aporte un esfuerzo adiciona1 y 

cump1a con 1a parte correspondiente de 1as nuevas funciones a 1a 

perfección. 

De 1o que, como individuos y como sociedad debemos darnos cuenta, 
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es que si no aportamos nuestros esfuerzos para el éxito 

proyectos tecnológicos, a la larga haremos crecer e1 

~e los 

rezago 

tecnológico nacional, como las implicaciones de mayor dependencia 

y menor riqueza que esto pueda significar. En e1 sector educativo 

esta aportación puede ser determinante para e1 futuro de 

México."(2). La segunda hipótesis formulada como 1a creación de un 

Sistema Baciona1 de Educación Continua coadyuvará con este 

esfuerzo de una manera importante. 

3.4 PLAJI BAC%0BAL DE DESARROLLO PARA EL SEXEB%0 1988-1994 

E1 P1an Nacional de Desarrollo 1989-1994 da cumplimiento a1 

mandato constitucional que impone a1 gobierno de 1a República ia 

ob1igación de planificar democráticamente e1 desarro11o naciona1. 

su razón de ser y sus objetivos no pueden sino emanar de 1a misma 

Constitución y servir, con respeto y con eficacia, a ia 

realización de 1os anhelos y aspiraciones que dicha Ley 

crista1iza. 

En ia estrat•qia 

son: 

'"Modernizar a México'", 1os objetivos nacionales 

I. La defensa de 1a soberanía y 1a promoción de 1os intereses de 

México en e1 mundo. 

II. La amp1iación de ia vida democrática. 

III. La repercución económica con estabi1idad de precios. 

IV. E1 mejoramiento productivo de nive1 de vida de 1a pob1ación. 

En este ú1timo punto 1os programas de Educación Continua cooperan 

a 1ograr1o a1 capacitar y formar cuadros humanos actua1izados. 

(2) TOLFER, O.P. Cit. págs. 103-205. 
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3.4.1 ESTRUCTURA GEHZRAL DE LA ESTRA'.l'EGXA DEL 
DESARROLLO 1988-1994 

NAC:XONAL DE 

A. Soberanía, seguridad Naciona1 y Promoción de 1os instereses de 

México en e1 Exterior. 

B. Amp1iación de Nuestra Vida Democrática 

Preservación de1 Estado de Derecho 

Perfeccionamiento de1 Proceso Po1ítico 

Modernización de Ejercicio de 1a Autoridad 

Participación y concertación Socia1. 

c. Recuperación Económica con Estabi1idad de Precios 

Estabi1ización Continua de 1a Economía 

Amp1iación de 1a :xnversión 

Modernización Económica. 

D. Mejoramiento Productivo de1 Nive1 de Vida 

Creación de emp1eos productivos y bien remunerados 

Atención de 1as Demandas Socia1es Prioritarias 

Protección de1 Medio Ambiente 

Erradicación de 1a Pobreza Extrema. 

A continuación se presenta un breve resumen de estos puntos: 

La norma constituciona1 confiere a1 Estado 1a tarea educativa de 

desarro11ar armónicamente todas 1as facu1tades de1 ser humano, 

fomentar e1 amor a 1a Patria y 1a conciencia de 1a so1idaridad 

internaciona1, en ia independencia y ia justicia: seña1a que ia 

Educación será nacionai y que atenderá a 1a csompren•:l.ón de 

nuestro• prob1ema•, a1 aprovecham:l.anto de nue•tro• recur•o•, a 

1a defensa y aseguramiento de nuestra independencia poiítica y 

económica, a ia continuidad y acrecentamiento de nuestra cuitura 

que impuisará vigorosamente a una trans~ormación educativa, este 
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proceso imp1ica e1 rep1anteamiento de 1os e1ementos integrantes, 

1a rederinición de a1gun.o• y ia incorporación de otras 

aiternativaa educativa•. Ciertas 1íneas de1 párrafo anterior han 

sido subrayadas por 1a investigadora, para resa1tar que ia 

Educación continua se ajusta perfectamente para reso1ver estas 

cuestiones. 

Se precisa garantizar e1 acceso a 1a educación primaria a toda 1a 

pob1ación demandante, su permanencia, disminuyendo ineficiencias 

e injusticias y procurando superar ia esco1aridad promedio, con 

atención prioritaria a ia pob1ación rurai y a 1a indígena. 

La modernización de 1a Educación requiere mejorar 1a ca1idad en 

todo e1 sistema educativo, tanto e1 esco1arizado, que abarca 

desde ei nivei preesco1ar hasta e1 posgrado, pasando por ia 

educación técnica y universitaria y e1 extraesco1ar, sistemas 

abiertos, 1a Educación Continua y capacitación de adu1tos y ia 

educación especia1. 

La modernización pues, deberá avanzar a partir de un concepto de 

educación básica que supere 1os tras1apes y vacíos que hay entre 

ios actua1es nive1es: preesco1ar, primaria y secundaria, debido 

a su origen independiente. Conjuntamente, se forta1ecerá ia 

investigación científica y tecno1ógica, así como actividades 

cu1tura1es. 

La participación de ioa maestros será igua1mente fundamenta1. De 

ahí ia importancia de imp1antar mejores opciones para ia 

formación y desarro11o de 1os docentes. E1 Estado debe 

continuar promoviendo gradua1mente, e1 esquema de 

adecuadas a 1a importancia de 1a función docente, 

remuneraciones 

que permita e1 

mejoramiento en ias condiciones de vida de1 magisterio. 
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Fomentar 1a educación técnica en todas sus nive1ea, reviste 

particu1ar importancia para disminuir e1 rezaga tecno1ógica que 

nos separa de 1as paises avanzadas. En cuanto a 1a capacitación 

para e1 trabajo, se propiciará una mayor integración escueia

empresa para promover e1 entretenimiento en e1 trabaja. 

Ho4•rnisar aupona, o~r•c•r opcion•• a 1• pob1ación a4u1ta, 

•iat .. aa &bi•rtoa, capacitación, para y en •1 trabajo. Debe 

combatirse 1a reprobación y 1a deserción esco1ares, que se traduce 

en baja eficiencia termina1. 

Entonces, 1a Z4ucación continua es una moda1idad para co1aborar 

en 1ograr 1a modernización. 

En cancardancia can 1o que expuesto, 1a modernización se propone 

1os siguientes objetivo• que orientarán 1a po1itica educativa 

durante e1 periodo 1989-1994: 

mejorar 1a ca1idad de1 sistema educativo en congruencia con 1os 

propósitos de1 desarro11o Naciona1 

eievar 1a esco1aridad de 1a pob1ación 

descentra1izar 1a Educación y adecuar 1a distribución de ia 

función educativa a 1os requerimientos de su modernización y 

de 1as características de 1os diversos sectores integrantes de 

ia sociedad y 

forta1ecer 1a participación de 1a sociedad en e1 quehacer 

educativo. 

como puede observarse, parte de estos objetivos también 

concuerdan con 1a DEFXNXCXON propuesta a1 fina1 de1 capítuio dos. 

La eatrategia estará orientada por 1os tres criterios siguientes: 

- conso1idar 1os servicios que han mostrado efectividad 
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reorientar aque11os cuyo funcionamiento ya no armoniza con 

condiciones actua1es e 

1as 

impartir mode1os educativos adecuados a 1as necesidades de 1a 

pob1ación que demanda estos servicios e introducir innovaciones 

adaptadas ai avance científico y tecno1ógico mundia1. 

A1gunos de estos mode1os, pueden diseñarse con 1os programas de 

Educación Continua. 

Las pricipa1es acciona• que habrán de rea1izarse para mejorar 1a 

ca1idad de1 sistema educativo, son: con base en 1a moderna 

tecno1ogía educativa vertebrar: 1a Educación preesco1ar, primaria 

y secuandaria, en un moda1o integra1 d• Educación Básica, 

impu1sar 1as moda1idades de educación extraesco1ar y forta1ecer 

e1 uso de 1a Informática con fines educativos. Descentra1izar 

1os gobiernos estata1es, conservando e1 gobierno federa1 sus 

atribuciones rectoras respecto a 1os contenidos de 1os p1anes y 

programas de estudios. Impu1sar 1as a1ternativas y 

comp1ementos de financiamiento socia1 de1 quehacer educativo.(3) 

Este postu1ado eng1oba una actividad ordenada de Educación 

Continua, 1a cua1 en muchos de sus aspectos permite ser un 

e1emento muy importante para 1igar 1as diferentes acciones 

subrayando 1a de impu1sar 1as moda1idades de Educación 

extraesco1ar. 

Sin embargo, como se verá más ade1ante en el desarro11o de esta 

tesis, precisamente 

impu1sarse mediante 

en 1as recomendaciones, también deberá 

esta moda1idad cierto nive1 de educación 

(3) SPP. "P1an Nacionai ... 1989-1994". págs.102-104. 
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escol.ar como puede ser l.a técnica, util.izando cursos modul.ar•• 

(l.igados entre si) para cubrir estudios pre universitarios de 

al.ta cal.idad y con val.or académico que permitan acceder 

fácil.mente al. Nivel. superior o bien vincul.arse con l.a 

investigación y después acceder al. Posgrado, entre otros. Esto ya 

se hace en al.gunas Instituciones privadas con l.os nombres de 

Especial.idades, Dipl.omados, Programas, etcétera. 

3.5 VXNCU~CXON DE ~ EDUCACXON COll'.L'J:NUA 
ZCONOMJ:CO, POLJ:TJ:CO Y SOCJ:AL DEL PAJ:B 

CON EL SJ:STEMA 

Según Carranza (op,cit), l.os cuatro objetivos fundamental.es que 

orientan l.a pol.ítica económica del. país son: al.entar un 

crecimiento económico moderado por al.ta generación de empl.eos, 

combatir l.a infl.ación, consol.idar y ampl.iar el. proceso de cambio 

estructural. y propiciar el. impul.so de l.a descentral.ización. 

En este contexto, "l.as tareas de preparación y formación de l.os 

recursos humanos constituyen una de l.as responsabil.idades 

esencial.es para l.ograr l.a expansión productiva, pues de l.a 

cal.idad de l.a fuerza de trabajo, depende l.a eficiencia de l.os 

factores de l.a producción. Los aumentos de l.a producción y el. 

incremento de l.a productividad posibil.itan generar excedentes 

para l.a inversión productiva. De l.a disponibil.idad de recursos 

para financiar l.a inversión, depende l.a generación de empl.eos y a 

su vez, el. vol.umen de ocupación incide en l.a demanda efectiva en 

el. fortal.ecimiento del. mercado interno. 

En este sentido, l.a transformación de l.as condiciones de 

producción para mejorar l.os índices de productividad, requieren 

l.a preparación y ~ormación da recursos humanos. La util.ización de 

l.a capacidad ociosa impl.ica capacitar mano de obra adicional., l.a 
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introducción de nuevo equipo de capita.l. demanda por SÍ mismo, 

fuerza de trabajo más preparada. La reorganización de .l.os 

procesos productivos exige mejorar .l.a ca.l.idad de nuestros 

trabajadores. 

Bajo esta óptica, resu.l.ta prioritario de.l.inear 1a po.l.ítica de 

formación de recursos humanos en función de .l.os requerimientos 

actua1es de 1a estructura productiva y de 1os que demandarán a 

futuro". (4) 

En 10 que a este trazo se refiere, dicha po.l.itica enmarca de 

manera casi perfecta 1os programas de Bducación Continua. 

E1 va1or que, en una sociedad g1oba1mente entendida, se .l.e otorga 

a .l.a Educación como un bien agregado y cuya consecusión es 

considerada deseab.l.e. Asimismo, se .l.e otorga un 1ugar en una 

esca.l.a en 1a que compite con otros bienes ta1es como •.l. dinero, 

1a antigüedad, 1a herencia, e1 ape.l..l.ido, 1oa parentescos, .l.as 

ra.l.aciones socia.l.as, .l.aa afinidades idao1ógicaa, po.l.iticas o 

re.l.igiosas, e1 poder, a.l. estatus, entre otros. 

"E.l. va.l.or neto asignado a .l.a Educación está representado por e.l. 

monto de sacrificio que una sociedad está dispuesta a rea.l.izar 

para a.l.canzar1o, e.l. sistema de remuneración creado para 

recompensar.l.o, .l.os mecanismos disponib.l.es para garantizar su 

resguardo y para supervisar su evo.l.ución".(5) Sin embargo .l.a 

Educación continua parece no ser un sacrificio sino más bien un 

va.l.ioso apoyo. 

Por otro, .l.ado existe una: "Desmesurada proporción de a1umnos de.l. 

(4) 
(5) 

CARRANZA,J.A." Educación •. "págs. 28-29. 
soRrA,o. "La ca.l.idad de 1a educación •• "pág. 
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bachillerato, particularmente en l.as universidades públicas, en 

relación con l.os estudiantes de licenciatura y posgrado. En 1984 

l.a población de bachil.l.erato en dichas universidades, 

representaba el. 42%, l.a licenciatura el. 54% y el. posgrado el. 2%, 

y otro tipo de estudios de Z4ucación Continua el. 2%. Existe 

además una fal.ta de correspondencia entre l.a estructura 

organizativa y l.as funciones y una adopción inadecuada de modal.os 

de organización".(6) 

Desde otro enfoque, l.a Educación continua ya empieza a 

como opción t•rmina1 en l.a Licenciatura y preguntó 

encauzar sus programas también al. bachil.l.erato?. 

En este contexto se debe considerar por último que: 

funcionar 

¿porqué no 

"La crisis económica actual. restringe l.as posibilidades de 

ingresar y permanecer en l.a Educación superior a l.a población de 

escasos recursos. Persiste, además, l.a concentración de 

oportunidades educativas y una inequitativa distribución de l.os 

servicios de educación superior entre l.as regiones y entidades 

federativas y l.a insuficiente definición de objetivos y modal.os 

institucional.es l.o que ha propiciado una diversificación 

exagerada en l.os pl.anes de estudio". 

La Educación continua puede ayudar asimismo a subsanar estas 

restricciones. 

Haciendo estas reflexiones se puede ya aceverar que l.a Educación 

continua no sol.amente sirve para actual.izar a l.os egresados de 

l.as universidades como hasta ahora se enfocan l.os programas, sino 

que el. país podrá contar con recursos humanos capacitados si se 

(6) ANUIES."Programa integral. ••• "pág.68. 
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abre la oportunidad a todos los adultos. Esto lo expresa el 

autor en la hipótesis número tres. 

3.6 S%TUACZOH ACTUAL DEL HZVEL SUPERZOR EDUCACZOH. 

Evidentemente, la oferta de profesionales que se generará en 

México durante los próximos años, estará determinada en primer 

término, por las políticas de admisión, promoción y graduación, 

que desde ahora, empiecen a implantar las Instituciones de 

Educación Superior. Estas políticas sin embargo, no son 

independientes de otros factores, entre éstos se encuentran 

varios aspectos de la estrategia general de desarrollo, económico 

y social que adopte el país. Estos aspectos también repercuten en 

el tamaño y configuración de la demanda de profesionales. 

Existe sin embargo, la posibilidad de que ante la crisis 

económica, social y política en que se ha vivido, se opte en el 

futuro por ~renar e1 crecimiento de 1a oferta educativa del Nivel 

Superior, ya sea de manera general, o en determinadas ramas. Tal 

opción podría apoyarse en múltiples argumentos, como es e1 de 1a 

escasez de recursos. otro factor que puede determinar una 

desaceleración del crecimiento a Nivel Superior, consiste en 1a 

así llamada saturac~ón de algunas profesiones. Muñoz (op cit) 

menciona, que es necesario reconocer, que si se elige esta 

opción sin adoptar a1 mismo tiempo un conjunto de medidas que 

reorienten el funcionamiento del sistema productivo, tal 

desaceleración produciría efectos nefastos. Por otro lado: 

"reforzaría aún más las desigualdades sociales, al canalizar 

hacia las ramas terminales de la Enseñanza superior, a los 

alumnos procedentes principlamente, de los sectores proletarios". 

Por otro lado, dicha opción implicaría aceptar que el subsistema 
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de Educación Superior refuerce y ªª adecúe a un sistema 

productivo que, además de ser incapaz de generar en cantidades 

suficientes 1os satisfactores básicos requeridos por 1a sociedad, 

es también incapaz de expandir 1a demanda de servicios 

profesionaies a un ritmo proporciona1 a1 de1 crecimiento de 1a 

oferta de 1os mismos. No podemos pues, aceptar que e1 subsistema 

de Educación Superior se 1imite a preparar 1os recursos humanos 

que pueden ser absorbidos por 1os sectores de1 sistema productivo 

que han avanzado más desde e1 punto de vista tecno1ógico, pero 

que funcionan con capita1 extranjero o se encuentran ordenados en 

forma monopó1ica. Por e1 contrario, es indispensab1e que 1a 

Educación Superior se desarro11e de ta1 modo que, contribuya a 

reducir 1a po1aridad característica de nuestro sistema 

productivo, tanto desde e1 punto de vista tecno1ógico, como de1 

de 1os beneficios generados en 1as diversas ramas de1 mismo".(7) 

La l:cSucac:ión Cont:inua permite una preparación más uniforme de 

dichos cuadros si se distribuyen sus programas desde una visión 

naciona1 e integradora. 

E1 nivei Educativo Superior en e1 país, 1o define Imáz(B), en su 

obra sobre P1aneación Educativa como: "E1 núc1eo estratégico 

que atiende 1os propósitos de vincu1ación de1 sistema educativo 

con 1a sociedad, se refiere en e1 fondo, a 1a re1ación deseada 

entre Educación-sociedad. La po1ítica a1 respecto, concentra su 

mayor empeño en 1os Nive1es Medio-superior y Superior y en 1as 

(7) MUÑOZ, I.C."Ap1icación ••. "pg.25. Citado en Andrade, 
enfoque ••• " págs. 35-36. 

(8) IMAZ, G.c. "P1anificación educativa •••• " pág.47 
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actividades de investigación de ias 

1a opción e1egida es 1a de adecuar ei 

Xnstituciones estataies. 

sistema educativo a ia 

demanda de emp1eo de1 mercado de trabajo ... 

y 

Desde otro punto de vista "1a fuerte demanda educativa de nuestro 

país ha 11evado a 1as autoridades a estab1ecer prioridades en ia 

asignación de1 gasto educativo. Actua1mente 1a mayor parte de 1os 

recursos disponib1es son destinados a satisfacer 1a demanda de 

1os nive1es considerados como básicos - 1a primaria y ia 

secundaria -,dejando con una menor participación a 1os Nive1es 

denominados termina1es, Medio Superior y Superior. Esta 

jerarquización está determinada fundamanta1mente por 1imitaciones 

presupuesta1es, pues aunque han sido crecientes 1as asignaciones 

para 1a Educación en e1 pasado, actuaimente en términos generaies 

se observa una tendencia a1 estancamiento. 

Esta formación de prioridades tiende a variar de acuerdo a dos 

indicadores qua se vienen observando en nuestro país. En e1 primero, 

1a tasa de crecimiento de 1a pob1ación ha venido disminuyendo, 

situación que determinará, en un mediano y 1argo p1azo, 1a 

modificación de 1a estructura demográfica, acentuándose ia 

proporción de jóvenes en aque11os rangos que van de 1os 15 a 1os 

24 años. Es obvio que esta modificación tenderá a afectar 1as 

actua1es tendencias y a variar ias necesidades educativas, ya 

que se tendrá que atender en mayor grado a 1os nive1es educativos 

más avanzados y se 

E1 segundo de 1os 

que requiere de 

asignarán mayores recursos a ios mismos. 

indicadores viene a reforzar ai anterior, 

un fuerte impu1so a 1a Educación para que 

ya 

se 

conforme como un eiemento de impu1so a1 desarro11o que se viene 
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dando en nuestro pais".(9) 

son estos dos autores quienes en forma muy anal.itica precisan dos 

factores importantísimos de Educación: al.canee y 

financiamiento. 

La Educación continua en general., en estructura es primaria, 

l. imitándose 

sol.icitados 

estrategias 

a ofrecer programas que "parecen ser" l.os 

por profesional.es y empresas, con l.a util.ización 

y recursos de instrucción arcaicos, mol.deados en 

educación universitaria tradicional.. 

La Educación continua dada su fl.exibil.idad e impartiéndol.a a 

pobl.ación adul.ta puede permitir un mejor al.canee y ayudará a 

mas 

de 

una 

un 

mejor financiamento de l.a Educación superior como se anal.izará 

más adel.ante. 

Aqui mismo se confirma l.a hipótesis número cuatro, que se hace 

referencia al. autofínanciamiento. 

3.6.~ l\EPERCOSXONEB 

La pl.aneación de l.a Educación superior y por ende 

estimaciones de l.a demanda de especial.istas, deben partir de 

1.as 

l.a 

consideración de que escol.aridad exigida en el. mercado de trabajo 

para l.as diversas ocupaciones, va en función del. nivel. educativo 

que, en cada momento ha adquirido l.a oferta de trabajo existente 

en cada región geográfica. Esto l.1.eva, entonces, a reconocer que 

l.a rel.aciones entre Educación y productividad se enfrentan a un 

típico probl.ema de indeterminación, ya que cada una de estas 

variabl.es incide en su contraparte. Entonces, a través del. 

tiempo, l.a escol.aridad necesaria para cada puesto se va 

(9) CHAPELA,J.I."Presentación integrada .• "pag.l.51. 
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modificando en función de cada momento y espacio geográfico, 

para que 1as habi1idades sean adquiridas por quienes asten 

dispuestos a desempeñar ta1 ocupación. Hab1ar entonces de esta 

p1aneación es hab1ar de E4ucacióD Continua, pues a través de sus 

programas se pueden fáci1mente adecuar 1as modificaciones 

seña1adas. 

Se ha 11egado a 1a conc1usión de que 1a Educación, sobre todo de 

Nive1 Superior, es un "bien posiciona1", pues en 1a medida en que 

una cierta esco1aridad deja de producir 1os beneficios que 

reportaba en e1 pasado, quienes pueden pagar más Educación 

demandan 

disfrutan 

inscripción en 1os nive1es educativos subsecuentes y 

anterioridad así de 1os beneficios que con 

estuvieron asociados a 1os nive1es educativos previos. 

Se mencionó con anterioridad e1 impacto que tiene 1a esco1aridad 

sobre 1os requerimientos que impone e1 mercado para e1 desempeño 

de 1as diversas ocupaciones. A ese efecto habría que agregar 1as 

consecuencias que tiene e1 mismo funcionamiento de 1os sistemas 

Educativos en 1os requerimientos de esco1aridad en e1 mercado de 

trabajo. Muñoz se refiere "a 1a evo1ución histórica de 1os 

nive1es cua1itativos de 1a Educación y por otro 1ado, a 1as 

disparidades que puede haber entre 1as características 

de 1as funciones que 1os individuos desempeñan en 1os 

técnicas 

diversos 

puestos y 1as que de hecho fueron consideradas en 1os respectivos 

p1anes de estudios. Ta1es disparidades pueden eievar 1os 

requerimientos esco1ares de1 mercado de trabajo y, junto con 1a 

dec1inación 

esco1aridad 

menc.i.onados. 

intertempora1 

aumentará e1 

De hecho, 1as 

en 1os nive1es 

impacto de 1os 

discrepancias 
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p1anes de estudio y ias funciones desempeñadas por 1os egresados 

de1 Sistema Educativo intervienen en 1as decisiones que toman 1os 

patrones ai exigir que ios nuevos trabajadores acrediten cierta 

experiencia 1abora1 antes de1 desempeño de determinados puestos. 

Ta1 exigencia puede constituir uno de 1os motivos por 1os cua1es 

ios individuos ingresan a ocupaciones menos comp1ejas que 1as que 

teóricamente podrían desempeñar con ia esco1aridad que 

a1canzaron. Así pues, puede afirmarse que si 1os factores 

externos a 1a Educación son responsab1es principa1mente de 1os 

desajustes cuantitativos entre 1a oferta y ia demanda de trabajo, 

1os propios sistemas educativos pueden contribuir a magnificar 

dichos desajustes, a través de1 comportamiento de 1a ca1idad de 

1a Educación que imparten".(10) 

Cabe dar por seña1ado que 1as acciones de Bduaaa~ón cont~nua son 

es 

1a 

precisamente estas vá1vu1as que contribuyen ai 

necesario hacer para adecuar e1 mercado de 

esco1aridad. 

"En sintesís, 1a raciona1idad imp1ícita en 1os 

ajuste que 

trabajo y 

mecanismos que 

determinan 1a esco1aridad necesaria para desempeñar 1as diversas 

ocupaciones esté representada: 

a) Por 1a escasez de emp1eos, re1ativa a 1a oferta educativa de ia 

fuerza de trabajo 

b) Por 1as respuestas que e1 mercado dá a 1a devaiuación 

académica de ia esco1aridad y 

c) Por 1as respuestas que e1 mercado dá a 

consideraciones de ias funciones que han de 

(10) MUÑOZ, r.c. "Ap1icación ."pág.25. 
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egresados, de que estos anticipen 1os cambios tecno1ógicos c¡ue 

pau1atinamente se introducen en e1 aparato productivo ... (11) 

Desde otro enfoque, es importante precisar que en 1a historia de 

1as po1íticas educativas en México no ha existido una 1inea ciara 

en 1os p1anes y programas de1 proceso educativo, para adecuar1os 

a 1as necesidades regiona1es. A1qunos de 1os intentos que se han 

hecho para integrar ia Educación a 1a prob1emát~ca reqiona1 no 

han contado con una retroa1imentación suficiente de 1as 

1oca1idades y regiones ya que 1a centra1ización po1ítica ha 

impuesto vertica1idad en 1as decisiones. 

En este contexto, 1os intentos de descentra1ización educativa no 

han 11egado a sus objetivos, 1o que más se ha dado es un proceso 

de desconcentración administrativa contro1ado desde 1a capita1. 

Para generar un mode1o organizativo se necesita impu1sar 1a 

autogestión y 1a capacidad de decisión en 1os nive1es 1oca1es y 

contemp1ando aspectos socia1es, regiona1es, 

económicos, 

burocrático 

técnicos y cu1tura1es. Evitando 

y 1a adaptación mecánica de 1a 

e1 

po1íticos, 

gigantismo 

Educación e 

Investigación a1 sistema económico, que en e1 caso de nuestro 

país, es una estructura desequi1ibrada, po1arizada y 

crecientemente desigua1. 

Méndez seña1a que: "es evidente que existe un inflado número de 

personas en e1 área burocrático-administrativa y 

o minifundistas están casi tota1mente abandonados 

1os ejidatarios 

ya que 1os 

pocos técnicos y emp1eados que sí se re1acionan con 1a producción 

a través de créditos, asistencia técnica y ferti1izantes se 

(11) IDEM. pág.26. 
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ubican 

a:i.ta 

preferentemente en regiones agroexportadoras o zonas 

productividad, descuidando :i.a agricu1tura tempora1era y 

de 

1a 

pequeña ganadería de subsistencia, donde se encuentran e1 85% de 

1os productos naciona1es". Y también precisa que: "en e1 momento 

actua1, en un panorama de po1itica económica de carácter 

reduccionista de1 gasto, de fuerte austeridad financiera y 

dependiente de :i.a exportación petro1era con precios en dec1ive, 

no se vis1umbran posibi1idades de generar procesos de producción 

en regiones de baj2l rentabi1idad."(l.2) 

En este sentido a1 impu1sar un Sistema de Z4ucaoión continua se 

permitirá poder 11eqar a generar respuestas a 1a prob1emática 

expresada tan c1aramente por e1 autor. 

En 1os Sectores Púb1ico, Privado y Socia1 (cooperativas de 

producción y consumo, ejidos co1ectivos) se deberían articu1ar 

po1íticas de organización para dar coherencia a 1os pianes de 

estudio de 1as universidades, tecno1ógicos reqiona1.es y escue1as 

técnicas de carácter púb1ico. No so1o con 1a pretensión de 

reproducir 1os esquemas de víncu1o empresa-escue1a o 1a copia de 

p1anes de paises desarro11ados para unir escue1as e industria. Se 

pueden tomar ideas de otras experiencias pero tomando en 

consideración 1as diferencias de1 contexto económico, socia1 y 

cu1tura1., ya que 1a adaptación mecánica a otros procesos, sin 

generar mecanismos de creatividad e innovación a nive1 1oca1, 

puede interna1izar una subordinación tecno1ógica y amp1iar 1a 

desigua1dad socia1 existente. 

( 1.2) MENDEZ, L. B. "Educación superior. . " pág. 2 5. 
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Así pues, visto 

sol.ución de este 

Educación continua. 

desde el. 

esquema 

punto de vista 

se pl.antea 

de vincul.ación, 

decididamente por 

l.a 

l.a 

"La vincul.ación de l.a Administración Públ.ica con l.as 

Instituciones Educativas puede reorientar l.os pl.anes de estudio 

hacia programas de capacitación estratégicos, con otros que 

permitan obtener al. país autosuficiencia al.imentaria, en 

energéticos, pesca, industria, da bienes de capital. y 

cooperativas, entre otros". (13) 

Este úl.timo párrafo está citado de más, pero el. pl.anteamiento de 

Méndez me permite insertar cl.aramente esta investigación dentro 

de l.a materia de Administración Públ.ica, pues util.iza l.a 

pl.aneación prospectiva para l.ograr una p1aneación educativa, 

enfocada a l.a modal.idad de Educación Continua dentro de l.a 

Educación Permanente que compete a l.a función educativa del. país. 

Es por l.o mismo, un programa de capacitación estratégico, que 

permite vincul.ar a l.as Instituciones Educativas Superiores con l.a 

Administración de l.a Educación Públ.ica y por l.o tanto, l.a 

Universidad Nacional. Autónoma de México también queda aquí 

inserta. 

(13) MENDEZ,L.B."Educación superior ••• " pág.27. 
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4. ESTUD%0 DEL CASO: LA UH:J:VERS:J:DAD NAC:J:OllAL AUTONOMA DE MEX:X:CO. 

4.1 %11'.rJlODUCC:J:ON. 

La sociedad mexicana enfrenta actua1mente un momento decisivo. 

Por más de tres décadas e1 mode1o de crecimiento adoptado por e1 

Estado Mexicano permitió generar recursos que posibi1itaron 1a 

existencia de un margen en 1a distribución de 1a riqueza, gran 

concentración de1 ingreso y agudización de desigua1dades. Ese 

crecimiento tuvo como consecuencia un fuerte incremento en 1a 

oferta de servicios y como parte fundamenta1 de este proceso, e1 

rápido crecimiento de 1as universidades. E1 caso más 

~~presentativo de 1o anterior ea, 1a Universidad Naciona1 

Autónoma de México cuya matricu1a ha crecido a un ritmo 

ace1erado. México enfrenta actua1mente una severa crisis que ha 

traído a 1a discusión no só1o aspectos parcia1es de 1a 

prob1emática que vivimos, 1a po1ítica económica y sus 

repercusiones en 1os ámbitos socia1 y con mucho énfasis e1 tema 

educativo. 

Lo que se encuentra en e1 centro de1 debate y que invo1ucra a 

todas 1as capas de 1a sociedad inc1uyendo a 1os universitarios, 

son 1as opciones que deberán p1antearse acerca de 1os objetivos 

para e1 desarro11o naciona1 y para superar 1a crisis 

actua1. 

México no puede estar ais1ado de1 contexto internaciona1. Nuestro 

país se encuentra intrinscicamente vincu1ado a1 futuro de América 

Latina, requiere avanzar por e1 camino co1ectivo, así como 1a 

discusión y creación de a1ternativas para esta zona geográfica 

que tiene estrechos vincu1os históricos con otras naciones. 
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En este contexto en donde l.a Educación superior juega un papel. 

estratégico y de máxima trascendencia. 

Por mucho tiempo se ha discutido acerca de l.a función social. que 

deben cumpl.ir l.as Instituciones de Educación Superior, así como 

l.a vincul.ación entre docencia e investigación con l.os probl.emas 

nacional.es. La incidencia que se debe tener en su resol.ución así 

como pl.antear l.as vías, mecánismos y contenidos de sus funciones, 

así como 1as particul.aridades de su ejercicio.(l.) 

Los mecanismos que 1as propias Instituciones de Educación 

Superior han creado para cumpl.ir con ].as funciones que l.es 

compete,son muchos y muy variados. Es decir, con l.a formación de 

l.os profesional.es que el. país requiere, l.a investigación que 

redundará en un desarro11o más integral. y el. impul.so a l.a 

cobertura de 1a extensión de l.os conocimientos y beneficios de l.a 

cu1tura. 

La Educación Continua, reviste un carácter de gran trascendencia 

para l.os profesional.es que están ejerciendo y son responsab1es, 

entre otras tareas, de l.as a1ternativas de sol.ución a l.a crisis. 

¿Se encuentran, estos profesional.es en ejercicio, preparados para 

afrontar, personal. y col.ectivamente, l.as necesidades de cambio 

que está recl.amando nuestro país?. 

La situación impuesta por el. acel.erado ritmo de ].as 

cientif ico-tecno16gicas y sus repercusiones en 

económicos, social.es y pol.iticos, así como por 

particu1armente compl.icada por l.a que atraviesa 

todavía más dificil. esta participación. 

(l.) ABELLA, G."Perspectivas ••• 11 pág l.-3. 
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La Educación continua debe p1antearse tareas de suma importancia, 

vincu1adas no só1o con e1 concepto fi1osófico - en sí mismo 

importante sino con 1a necesidad de que 1a Educación sea un 

proceso permanente. Debe p1antearse también, si 1as Instituciones 

cuentan con 1a infraestructura necesaria para responder a esta 

demanda. 

La impartición de ciases debe hacerse extensiva a profesiona1es 

que tienen que recurrir a 1a actua1ización o comp1ementación 

académica no só1o por superación persona1, sino como parte 

integra1 de una nación que hoy se cuestiona a sí misma. Los 

individuos estan en espera de a1ternativas de desarro11o más 

acordes con e1 bienestar socia1 y 1a cu1tura. 

En 1a Universidad Naciona1 Autónoma de México, 1a Educación 

continua tiene su historia como se mencionó en e1 punto 2.5.4., y 

es pionera de esta función en forma instituciona1. Fue 1a 

Facu1tad de Medicina que, dado e1 carácter de su materia, avanzó 

en e1 terreno de 1a actua1ización profesiona1. Posteriormente, 1a 

Facu1tad de Ingenieria insta1ó e1 primer Centro, 1a Facu1tad de 

Contaduria y Administración ha tenido un notab1e crecimiento en 

sus trabajos y e1 resto de 1as Facu1tades y Escue1as 

Universitarias apunta1an só1idamente 1as bases para desarro11ar 

extensivamente programas de Educación Continua. 

A partir de 1a decisión de constituir 1a Comisión de Educación 

continua de 1a UNAM en agosto de 1986 1a individua1idad 

comienza a convertirse en co1ectividad, 1o cua1 permitió avanzar 

en e1 terreno de 1a discusión y 1a proposición de diversos 

aspectos referentes a 1a conceptua1ización, pob1ación, mecánismos 

de difusión y administrativos de esa moda1idad. 
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En menos de dos años se 1oqró raa1izar un diagnóstico preciso 

acerca de 1a situación de 1os programas de Educación Continua en 

1a UNAM, conjuntar opiniones, 

impartición de cursos y 

unificar criterios, 

seminarios y se 

en cuanto a 1a 

intercambiaron 

experiencias. Sin ernbarqo, es quizá 1a conciencia de 1a 

importancia y potencia1idad que tiene esta actividad, 1a que ha 

impu1sado a p1antear 1a necesidad de avanzar más rápidamente en 

1a conso1idación de 1a Educación Continua en 1a UNAM. 

Es posib1e convertir a 1a Educación continua en un 

privi1egiado para vincu1ar a 1a UNAM con 1os 

instrumento 

prob1emas y 

a1ternativas que se 1e presentan a 1a sociedad mexicana. 

La mayoría de 1os programas de Educación continua pueden 11eqar a 

ser autofinanciab1es en corto p1azo, pero conso1idar un Sistema 

de Educación Continua universitaria que forta1ezca 1a presencia 

instituciona1 y que defina opciones a nive1 naciona1, es a1qo ya 

más comp1icado. su conso1idación es a1qo que difici1mente pueden 

proponer otras instituciones educativas y es posib1e para 

1ograrse a mediano y 1arqo p1azo. 

Esta integración debe ser ana1izada en diversos nive1es y bajo 

diferentes aspectos, e1 nive1 instituciona1 en 1a UNAM posibi1ita 

contar con un marco de referencia, de información y de consu1ta, 

forta1eciendo además, 1a co1aboración entre 1as distintas 

Dependencias Universitarias y permitiendo que 1a investiqación 

que se rea1iza en 1os Institutos, Centros, Escue1as y Facu1tades 

incida directamente en 1as esferas productivas y de servicios de 

nuestro país. 

La Universidad puede responder a 1as necesidades expuestas, en 1a 

medida que su capacidad para instrumentar 1os mecanismos 
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adecuados que ia vincu1en con ia sociedad. Será mediante 1a 

formación y actua1ización de profesionistas, de una investigación 

con anc1ajes más só1idos e innovadores y de una extensión más 

directa, amp1iaotra 

Xnstitución Educativa en e1 país ni de Latinoamerica. La UNAM no 

puede renunciar a continuar siendo Naciona1, es decir a continuar 

aportando en ei terreno de1 conocimiento, aque11o que coadyuve a 

que 1os mexicanos encuentren mejores nive1es de bienestar 

económico, aocia1 y cu1tura1. 

Las actividades que pueden desarro11arse en e1 campo de 1a 

E4ucac~ón Continua son mú1tip1es. La Educación Universitaria debe 

partir de 1a premisa de que e1otra 

Xnstitución Educativa en e1 país ni de Latinoamerica. La UNAM no 

puede renunciar a continuar siendo Naciona1, as decir a continuar 

aportando en e1 terreno de1 conocimiento, aque11o que coadyuve a 

que 1os mexicanos encuentren mejores nive1es de bienestar 

económico, socia1 y cu1tura1. 

Las actividades que pueden desarro11arse en e1 campo de 1a 

B4ucación Continua son mü1tip1es. La Educación Universitaria debe 

partir de 1a premisa de que e1 objetivo primordia1 es 1a 

formación de sujetos que conjuguen un a1to nive1 de preparación 

con 1a capacidad para discenir, ref1exionar y proponer en 1a 

materia de su especia1idad. Es por esta razón que 1a Universidad 

Naciona1 Autónoma de México es 1a Xnstitución que, por exce1encia 

puede y tiene 1os e1ementos para incidir en distintos nive1es 

sobre e1 proceso que hoy enfrenta nuestro país. 

Como se seña1a en e1 documento prepositivo de 1a Comisios 
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universitarios, ciudadanos profesiona1mente capaces de p1antear 

a1ternativas cintificas, tecno1ógicas y socia1es congruentes con 

1a rea1idad naciona1 y 

cambios que exige 1a 

en consecuencia, dispuestos a generar 1os 

sociedad", porque "si aceptamos que 1os 

profesiona1es constituyen e1 medio más importante de vincu1ación 

entre 1a UNAM y e1 sistema socia1 y productivo de1 país, podemos 

conc1uir que su inserción en actividades de Educación Continua 

debe entenderse como una meta fundamenta1 de nuestra máxima casa 

de Estudios", nexo que "ofrece un medio privi1egiado para 

adiciona1mente - retroa1imentar e1 sistema forma1 de Educación 

Universitaria, estab1eciendo puentes adecuados de transmisión de 

experiencias y de nuevas necesidades en e1 ejercicio profesiona1 y 

en 1as 1íneas de investigación, constituyéndose así en una de 1as 

mejores posibi1idades para que 1a UNAM desarro11e e1 necesario 

proceso de vincu1ación con 1a sociedad".(2) Dada 1a reievancia 

seña1ada se creó 1a Comisión de Educación continua a continuación 

se describe con más deta11e 1a organización de 1a misma. 

4.2. CRZACXON DZ UNA COKXBXON 

La UNAM, con 1a fundación en 1971 de1 Centro de Educación 

continua de ia Facua1tad de Ingeniería, se puso a 1a vanguardia 

en 1a moda1idad de actua1ización 1os conocimientos de sus 

egresados. Es así que se inicia en nuestra Casa de estudios 

serie de actividades tendientes a e1evar 1a ca1idad académica 

1os profesiona1es, marcando una nueva época. 

una 

de 

Desde entonces, cada Dependencia consciente de este insos1ayab1e 

hecho, comenzó a propiciar en forma espontánea instancias que 

(2) Resumido de ABELLA, G."Perspectivas ••• "págs. 3-10. 
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aesarro.!.l.an y cubren l.as diversas ideas y programas que l.e son 

necesarios dentro de sus áreas especificas, siendo l.os esfuerzos 

diversos, l.o mismo que sus denominaciones y estructuras 

académico-administrativas.(3) 

Así l.a actividad de l.a Educación Continua se fue generando en l.as 

diferentes Facul.tades y Escuel.as de acuerdo con sus objetivos y 

requerimientos particul.ares. Cabe resal.tar que l.a vincul.ación 

entre l.as unidades que impartían B4ucaoión Continua había sido 

escasa, por l.o que, a instancias de l.a Escuel.a Nacional. de 

Estudios Profesional.es Acatl.án, se organizó en agosto de 1984 una 

reunión con l.os responsabl.es de este esfuerzo de cada Dependencia 

de l.a UNAM. 

Durante el. trabajo desarrol.l.ado en esa ocasión, se puso de 

manifiesto l.a necesidad de buscar, en forma conjunta, 

l.ineamientos comunes que propiciaran su intercomunicación, l.o que 

redundara si en l.a el.evación académica de l.os cursos pl.aneados e 

impartidos en cada Dependencia. 

Las instancias representadas en ese Encuentro, .apoyadas por l.os 

respectivos 

pl.antearon 

directores de Facul.tades y Escuel.as de l.a UNAM, 

ante el. entonces Rector Carpizo, l.a posibil.idad de 

efectuar un estudio para determinar l.a manera en que l.as 

actividades de Educación continua pudieran real.izarse en forma 

eficiente y coordinada(4). Para tal. efecto, se efectuaron 

reuniones que permitieron identificar probl.emas comunes. 

Como 

(:J) 
(4) 

resul.tado de estas 

UNAM, 
IDEM. 

Secretaria General.. 
pág. 3. 

reuniones, se formaron 

"La Educación pág. 2. 
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consul.tivos y de estudio, integrados por varios representantes de 

l.as Dependencias que impartían Zducaaión cont~nua. Entre l.os 

temas que se tocaron destacan por su importancia: 

a) La conceptual.ización de Educación Continua. 

b) Rel.aciones y diferencias entre Educación continua y 

Extensión Universitaria. 

c) Los métodos y procedimientos administrativos. 

d) Las caracteristicas docentes y métodos didácticos apl.icabl.es 

a l.a B4ucaaión continua. 

e) La Bducaaión Continua como fuente de recursos financieros de 

l.a Universidad. 

f) Proyectos específicos para l.a vincul.ación más efectiva 

l.os profesional.es 

país. 

universitarios con l.as necesidades 

de 

del. 

El. pl.anteamiento y anál.isis de dichos temas en varias reuniones 

de trabajo, permitieron formul.ar al.gunos documentos para informar 

sobre el. particul.ar a l.os directores de l.as Facul.tades y Escuel.as 

del.a UNAM.(5) 

Posteriormente, 

l.986 se creó 

instal.ada por 

por acuerdo del. señor Rector, el. 7 de agosto de 

l.a Comisión de Z4ucaaión Continua, l.a cual. fue 

el. Secretario General. de l.a UNAM el. día 26 del. 

mismo mes y año, nombrándose un 

encargado de coordinar sus l.abores. 

Esta Comisión de carácter académico, 

instancia coordinadora que agl.utina 

Secretario Técnico, como 

se puede definir como: "una 

en su seno l.a representación 

de l.as Facul.tades y Escuel.as, a l.a Dirección Universidad Abierta 

(5) UNAM. "La Educación Continua. " Op.cit. pág. l.. 
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y a l.a propia Sec=etaria Gcüeral.. ~residida por el. secrei;.ario 

General., l.a Comisión busca propiciar un cl.ima de participación y 

col.aboración a través del. diál.ogo y el. consenso y resol.ver 

probl.emas comunes a este proceso educativo extraescol.ar, el. cual. 

dada sus características especial.es, util.iza el. resto del. sistema 

educativo del.a UNAM".(6) 

Durante l.os trabajos desarrol.l.ados en diversas reuniones de 

representantes de B4ucación Continua, surgieron cuestionamientos 

que aún cuando aparecían como particul.ares, constituyeron puntos 

de interés común a todas l.as instancias representadas. Cab·e 

resal.tar l.o anterior toda vez que, hasta entonces, l.a vincul.ación 

de l.as Unidades de B4ucación Continua había sido escasa. 

funcional. de l.a La carencia de una del.imitación conceptual. y 

Educación continua qua precisara y orientara 

metodol.ogias, estrategias de administración, 

sus pol.iticas, 

l.egitimación, así como l.a probl.emática que 

financiamiento, 

constituye el. 

fortal.ecar y ampl.iar l.as actividades ~endientes a satisfacer l.as 

demandas social.es, inherentes a l.a propia Educación continua, 

constituyeron aspectos fundamental.es de l.a discusión. 

Así, después de varias reuniones del. pl.eno de l.a Comisión, 

conformaron, con l.os 26 integrantes de l.a misma, grupos 

trabajo avocados a anal.izar l.os l.ineamientos para orientar 

desarrol.l.o futuro. 

se 

de 

su 

APOYOS TECNJ:COS: Anál.isis de l.os métodos 

pl.aneación, impl.antación y eval.uación de 

y procedimientos de 

l.as actividades que 

General. de Proyectos Académicos, a l.a Coordinación del. Sistema 

( 6) UNAM. Secretaria General.. "La Educación ••• " OP. CJ:T. pág. 3. 
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l.a Educación 

retroal.imentar 

Continua, todo al.1o con al. fin da 

y difundir 1os procedimientos 

dasarrol.l.ar, 

básicos y 

funcional.es al. interior de 1a Comisión. Formaron parte de este 

grupo l.os representantes de l.a Coordinación del. sistema de 

Universidad Abierta, 1a Escue1a Nacional. de Enfermería y 

Obstetricia, l.a ENEP Iztaca1a, 1a Facu1tad de Medicina, 1a 

Facu1tad de Psico1ogía, l.a Facu1tad da Química y 1a secretaria 

Técnica. 

DEFINICION: A partir de un conjunto de propuestas sobre el. 

concepto 

definición 

"Educación continua Universitaria" se estab1eció una 

del. término, con el. fin de poder contar con un marco 

de referencia institucional. sobre el. particu1ar. Conformaron esta 

subcomisión 1os representantes de: l.a ENEP Acat1án, 1a Facu1tad 

de Ciencias Pol.íticas y social.es, 1a Facu1tad de Derecho, 1a 

Facu1tad de Ingeniaría, 1a Facu1tad de Medicina, 1a Facul.tad 

Psico1ogía, 1a Dirección General. de Proyectos Académicos y 

Secretaría Técnica. 

de 

l.a 

MECANISMOS ADMINISTRATIVOS: A partir de un proceso de aná1isis y 

síntesis, se adecuaron 1os procedimientos administrativos para el. 

desempeño de 1as funciones de Educación Continua. Esta 

Subcomisión se integró por 1os representantes de: 1a Escuel.a 

Nacional. de Trabajo Social., 1a ENEP Iztaca1a, 1a ENEP Zaragoza, 

1a Facu1tad de Ciencias, 1a Facu1tad de Contaduría y 

Administración y 1a Secretaria Técnica. 

PROMOCION: Se definieron 1os mecanismos para definir de manera 

eficiente 1as actividades de Educación Continua en 1a Universidad 

en conjunto y de cada Facu1tad y Escue1a en particu1ar. 

Participaron 1os representantes de: 1a Escue1a Nacional. de Artes 
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y a l.a propia Secretaría G~üaral.. ~residida por el. secre~ario 

General., l.a comisión busca propiciar un cl.ima de participación y 

col.aboración a través del. diál.ogo y al. consenso y resol.ver 

probl.emas comunes a aste proceso educativo extraescol.ar, el. cual. 

dada sus características especial.es, util.iza el. resto de1 sistema 

educativo del.a UNAM".(6) 

Durante l.os trabajos desarrol.l.ados en diversas reuniones de 

representantes da Educación Continua, surgieron cuestionamientos 

que aún cuando aparecían como particul.ares, constituyeron puntos 

de interés común a todas l.as instancias representadas. Cabe 

resal.tar l.o anterior toda vez que, hasta entonces, l.a vincul.ación 

de l.as Unidades de Educación Continua había sido escasa. 

La carencia de una del.imitación conceptual. y funciona1 de l.a 

Educación Continua que precisara y orientara sus pol.íticas, 

metodol.ogías, estrategias de administración, financiamiento, 

l.egitimación, así como l.a probl.emática que constituye el. 

fortal.ecer y ampl.iar l.as actividades ~endientes a satisfacer l.as 

demandas socia1es, inherentes a l.a propia Educación Continua, 

constituyeron aspectos fundamental.es de l.a discusión. 

Así, después de varias reuniones del. pl.eno de l.a Comisión, se 

conformaron, con 1os 26 integrantes de 1a misma, grupos de 

trabajo avocados a anal.izar l.os l.ineamientos para orientar su 

desarrol.l.o futuro. 

APOYOS TECNICOS: Anál.isis de l.os métodos 

pl.aneación, impl.antación y eval.uación de 

y procedimientos de 

l.as actividades que 

Genera1 de Proyectos Académicos, a l.a Coordinación de1 sistema 

(6) UNAM. Secretaria General.."La Educación •• "OP. C:IT. pág. 3. 
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P1ásticas, 1a ENEP Zaragoza, 1a Facu1tad de Fi1ósofia y Letras, 

1a Facu1tad de Medicina Veterinaria y Zootecnica, 1a FES 

cuautit1án y 1a secretaría Técnica. 

RELACIONES: 

tendientes 

Se 11avó a cabo e1 astab1ecimiento de mecanismos 

a generar 1as re1aciones entre 1as Unidades de 

Educación Continua de 1a Universidad Naciona1 Autónoma de México 

y entra otras Dependencias de 1a UNAM, 

exterior de 1a misma. Integraron 

así como con organismos a1 

esta subcomisión 1os 

representatas da 1a ENEP Aragón, Facu1tad de Arquitectura, 

Facu1tad de Ciencias Po1íticas y Socia1es, Facu1tad de Economía, 

1a Facu1tad de Odonto1ogía y 1a Secretaría Técnica. 

Las subcomisiones de trabajo de 1a Comisión de Educación continua 

quedaron insta1adas e1 mes de mayo de 1987 y fueron coordinados 

por 1a Secretaría Técnica de 1a misma. Los resu1tados de sus 

trabajos ruaron presentados ante a1 p1eno de 1a Comisión 

1os meses de octubre y noviembre de1 mismo año. 

durante 

Se insta1ó para1e1amente a 1as 5 

comisión de trabajo para efectuar 

Comisionas mencionadas, 

e1 primer B•m.:Lnario 

1a 

4• 

Educación continua, presidida por 1a Secretaria Técnica y con 1a 

co1aboración de 1os representates de 1a Facu1tad de Ingeniería, 

Facu1tad de Contaduría y Administración, Facu1tad de Psico1ogía, 

1a Facu1tad de Odonto1ogía y 1a Escue1a Naciona1 de Artes 

P1ásticas. Se cu1minaron 1os trabajos con 1a rea1ización de1 

mencionado Bem.:Lnario 1os días 30 de mayo a 2 de junio de 1988. 
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4.3 CONS%DERACXOHES SOBRE LA PLANEAC%0N DE LA ACT%V%DAD. 

Las consideraciones vertidas en este apartado son tomadas 

íntegramente de docmumentos preparados por l.as Comisiones de 

trabajo en l.os años de 1986 y 1987 de l.a Comisión de Educación 

Continua de l.a UNAM. 

La actividad educativa se l.l.eva a cabo mediante un proceso de 

enseñanza-aprendizaje. "El. aprendizaje debe pl.anificarse para que 

cada persona se aproxime al. máximo de l.as metas de empl.eo óptimo 

de sus capacidades, disfrute de su vida e integración en su medio 

físico y social."(R.M. Gagne y L.J. Briggs) (7). La pl.aneación del.a 

enseñanza no es más que l.a dirección del. aprendizaje y dicho 

proceso es fl.exibl.e, es decir, podrá adecuarse a l.os propósitos 

de l.a misma. 

Entre sus propósitos l.a pl.aneación se aboca a: 

Aumentar l.a eficiencia de l.a enseñanza 

Asegurar el. buen control. de l.a enseñanza 

Evitar improvisaciones que confundan al. educando 

Posibil.itar l.a coordinación de l.as discipl.inas entre sí, a 

de al.canzar una enseñanza integrada. 

fin 

La pl.aneación contempl.a cuatro fases interdependientes: 

detección, organización, operación o instrumentación y 

eval.uación. 

Es importante señal.ar que l.os eventos que se l.l.evan a cabo en 

(7) Al. no existir una diferencia sistemática entre l.a util.ización 
del. término Pl.aneación ya que para al.gunos autores es indistinto 
util.izar el. de Pl.anificación. Fue decisión de l.a subcomisión 
util.izar el. término Pl.aneación en forma anál.oga para señal.ar l.a 
serie de actividades organizadas para l.a preparación, conducción, 
real.ización y eval.uación de un proyecto de Educación continua. 
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Eaucac~ón continua deben contemplar la planeación de la 

enseñanza, por lo que para poder definir cuáles son los Apoyos 

Técnicos, Didácticos y de Evaluación, es necesario considerar un 

marco teórico, una metodología de trabajo y un procedimiento para 

poder llegar a las conclusiones respecto a dichos apoyos. Marco 

teórico y detección de neceaidadea. "La palabra necesidad siempre 

nos da la idea de una carencia o ausencia de algún elemento para 

al runcionamiento eficiente de un sistema ••• " (UCECA). 

Considerando lo anterior, es necesario detectar las necesidades 

que se tengan en materia de Educación continua en: Instituciones, 

Centros de Educación Superior, Sector Público, Privado y 

Paraestata1, egresados y comunidad en general. El estudio de 

éstas será el punto de partida para la adecuada organización de 

sus actividades. 

detección de necesidades es el mecanismo que le da sentido y 

dimensión al resto de 1as actividades del proceso, al marcar 1as 

pautas que hacen posible 1a constante vigencia del conocimiento, 

producto de la incesante modernización que acompaña a nuestro 

tiempo así como de las demandas y requerimientos apremiantes de 

una sociedad en transformación. Lo que es más, una investigación 

cuidadosa de estas necesidades permite decidir la instrumentación 

de las actividades de Educación continua. Organización, es un 

proceso que 

optimización 

adividad de 

coordina fines y medios, para asegurar 1a 

de 1a enseñanza. Durante esta etapa de cualquier 

Educación continua, se deben considerar ios 

siguientes elementos: 

a) Ponente. 

elección, 

Se deben tomar en cuenta 1os 
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b) Programación. Debe ref1ejar toda 1a riqueza y f1exibi1idad 

que caracteriza 1a actividad en Educación Continua, 

c) Materia1 Didáctico. Constituye una importante fuente de 

apoyo para 1a faci1itación de 1a enseñanza, por 1o que debe 

cuidarse su e1aboración. 

d) Técnicas de enseñanza. son 1os instrumentos por medio de 1os 

cuaies e1 ponente puede 11evar a cabo e1 proceso enseñanza

aprendizaj e. Por 1o que dichas técnicas debe apegarse io más 

estrictamente a 1os objetivos particu1ares de cada evento. 

favoreciendo así e1 aprendizaje significativo y con e11o 1a 

transferencia de 1os conocimientos, 

e) Apoyos didácticos. Proporcionan a1 ponente un recurso para 

una adecuada ejecución de sus técnicas de enseñanza. 

En consecuencia, para 11evar a cabo 1a organización, habrá que 

tomar en cuenta 1os principios básicos de1 aprendizaje, como son: 

dirigirse a1 individuo, ser gradua1 y sistemático y basarse en 1os 

postu1ados de1 conocimiento humano. 

Lo que se derive de 1a organización será un programa, que defina 

conjuntamente contenido y metodo1ogía en función de 

objetivos evitando 1a dispersión de 1a enseñanza y asegurando 

1os 

1a 

continuidad de 1a misma. Operación, o instrumentación, consiste en 

1a ejecución o imp1antación de 1as actividades derivadas de 1as 

fases previas. Evaiuación, en todo proceso educativo es 

importante y necesario eva1uar e1 1ogro de 1os objetivos 

previstos. 

La eva1uación en función de 1os e1ementos a 1os que se dirige se 

c1asifica en: 
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··,.:) Interna. Además de considerar e1 proceso enseñanza

aprendizaje, permite determinar e1 grado de efectividad de 

1as acciones que 11evan a cabo 1as Unidades de Educación 

continua. 

b) Externa. Corrobora e1 grado en que se han satisfecho 1as 

c) 

necesidades detectadas. 

Impacto Socia1. su propósito principa1 se enfoca a 

en qué medida 1a Educación continua incide 

necesidades socia1es y en e1 mercado de trabajo. 

4.4 ENCUESTA. 

conocer 

en 1as 

Metodo1ogía de trabajo, se rea1izó una encuesta, tral>ajo de 

campo, a fin de identificar 1os métodos y procedimientos que 

11evan a cabo 1as diferentes Unidades de Educación Continua para 

p1anear sus programas. Dicho trabajo se condujo a través de un 

cuestionario mismo que fue ap1icado a1 75% de 1as Unidades y a 

partir de estos se pudieron derivar a1gunas conc1usiones y 

sugerencias sobre e1 emp1eo de Apoyos Técnicos, Didácticos y de 

Eva1uación. 

Estaba previsto que todos 1os cuestionarios fueran ap1icados a 

través de entrevistas, sin embargo, debido a 1a ubicación 

geográfica de a1gunas Unidades de Educación continua esto no fue 

posib1e en todos 

Ana1izando 1os 

1os casos, inf1uyendo en ia respuesta. 

datos recabados en 1os cuestionarios, 

apreciar 1o siguiente: 

se pudó 

La mayoría de 1as Unidades de Educación continua, 11evan 

a cabo diferentes procedimientos para conocer 1as 

necesidades de ia comunidad en generai. 

En 1a mayoría de 1os casos, se considera a1 ponente, a 1os 
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asistentes y a las actividades real.izadas por otras Unidades 

de Educación continua, una fuente importante para detectar 

necesidades. 

En gran medida 

empresarial.es, 

institucionales 

laboral. 

se recurre a 

documentos 

organizaciones 

públicos y 

profesionales, 

entrevistas 

para conocer l.a situación del. mercado 

En l.a mayoría de las Unidades de Educación Continua, se 

prioridad a J.os ponentes internos, sólo recurriendo a 

externos cuando l.os primeros no están en posibilidad 

desarrol.1ar la actividad. 

da 

l.os 

de 

Los criterios más usual.es para elegir a ].os ponentes son: 

nivel. académico, experticia en el. área, prestigio en el. 

gremio y experiencia docente. 

En ].a mayoría de J.os casos l.os ponentes son responsabl.es de 

l.a elaboración del. respectivo programa, el. cual. se sujeta a 

una eval.uación por parte del. personal. adscrito a Educación 

continua. 

Las Unidades de Educación continua ofrecen a los 

participantes J.a posibil.idad de actual.ización, formación, 

capacitación, perfeccionamiento, adiestramiento, en el. área 

que l.o requieran. 

Es notorio que l.as Unidades de Educación Continua, en su 

mayoría, proporcionan programas de adul.tos y/o material. 

didáctico relacionado con el. programa. 

La mayoría de J.as Unidades de Educación continua cancelan 

sus actividades por no tener cubierto el. cupo mínimo y en 

menor porcentaje por motivos personal.es del instructor. 
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En l.a mayoría de l.as Unidades de Educación Continua, se 

considera importante util.izar material. didáctico de apoyo, 

sin embargo, sól.o el. sot de dichas Unidades cuenta con 

personal. especial.izado que apoye l.a adecuada el.aboración de 

éste. 

La mayoría de l.as Unidades de Educación Continua, actual.izan 

sus material.es didácticos cuando reorganizan un programa, 

al.gunas cuentan con un banco da material.es y un porcentaje 

bajo de el.J.as l.o publ.ican y l.o venden. 

En muy pocos casos se proporciona al. ponente asesoría sobre 

l.a util.ización de nuevas técnicas de enseñanza-aprendizaje. 

mayoría de 1as Unidades de Educación continua l.1evan a 

cabo eval.uaciones de l.as actividades académico-

administrativas. 

A1gunas Unidades de Educación Continua aprueban y/o 

supervisan l.as técnicas de enseñanza que empl.ea el. ponente, 

sin embargo, otras Unidades consideran esta l.abor 

responsabil.idad del. ponente. 

Todas l.as Unidades de Educación continua otorgan un 

documento oficial. a J.os asistentes a cursos o programas, en 

su mayoría son constancias (8) que especifican el. número de 

horas de l.a actividad y en menor frecuencia se señal.an 

aspectos tal.es como: acreditación y el. tipo de evento. 

La firma de J.os documentos varia en l.as Unidades y en 

(8) No es el. caso de l.a Escuel.a Nacional. de Trabajo Social. que 
avoca sus actividades principal.mente al. apoyo de l.a 
titul.ación, proporcionando a sus participantes constancias 
oficial.es con va1or a crédito. 
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función de su ul:>icación en el. orqanigrama de l.a Dependencia, 

l.o que ocasiona un l.argo trámite administrativo, retardando 

en al.qunos casos l.a entrega del. documento al. final.izar el. 

evento. 

La mayoría de l.as Unidades encuestadas otorgan al.gún 

reconocimiento al. instructor, dentro de una ampl.ia qama 

tal.es como: dipl.oma, carta, presente simból.ico. (9) 

4.5 LA EDUCACXOH COHTXHUA EN L& D%RECC%0H GENERAL DE SERV%C%0S DE 
COMPUTO ACADEHXCO. 

4.5.1 PRESEHTACZOH DE UN CAMPO EX'PERZHEHTAL. 

La Dirección General. de Servicios de Cómputo Académico es una 

Dependencia de l.a Secretaria General. de l.a UNAM, cuyo objetivo 

principal. as facil.itar, propiciar y difundir al. uso de l.a 

computación como herramienta de apoyo a l.a docencia, 

investigación, administración académica y extensión de l.a cul.tura 

informática, procurando mantenerse a l.a vanguardia de l.os avances 

científicos y tecnol.óqicos. 

Cómputo Académico se rel.aciona con l.as Facul.tades, Escuel.as 

Institutos, centros, Programas universitarios, dependencias de l.a 

Secretaría General. y otras de l.a UNAM, mediante actividades 

específicas como el. uso, adquisición y mantenimiento de l.os 

recursos de cómputo, el.aboración de proyectos conjuntos de 

investigación y desarrol.l.o de sistemas, formación de recursos 

humanos y asesoría técnica y de programación. 

Para su funcionamiento, l.a DGSCA se inteqra por: l.a Dirección de 

Docencia, de Investiqación, de Administración Académica, de 

(9) UNAM. "Comisión. " págs.6-11. 
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ºJ.'e.J.ecomunicaciones Digital.es, l.as Coordinaciones de Proyectos 

Especial.es y de servicios General.es, una Unidad Administrativa y 

16 Departamentos. (ver organigrama en 1a fiqura 6) 

Esta Dirección General. ofrece anual.mente más de cien cursos que 

incluyen l.os de programación, paquetes de apl.icación, cursos de 

al.ta especialización, cursos específicos y de computación 

infantil.. 

Se brindan asimismo servicios de asesoría en computación e 

informática y en 1a selección, adquisición e instal.ación de 

equipo. Se atiende también el. desarrol.l.o de sistemas 

computacional.es y apoyo técnico en l.a instal.ación y conexión de 

equipos de Redes y Tel.eproceso, así como 1a automatización de 

procesos administrativos, apoyo para el. establecimiento de 

contratos de compraventa y mantenimiento de equipo de cómputo. 

Por otra parte, l.a Dependencia cuenta con una Bibl.ioteca 

especial.izada en 1as áreas de Cómputo, Teleproceso e Informática, 

con más de 13 ooo vol.úmenes. 

Los cursos, seminarios y tal.l.eres que esta Dirección tiene son de 

carácter extracurricular son regul.ares, cal.endarizados y atienden 

a necesidades de al.umnos de posgrado, 

de 1a UNAM. Así mismo 1a capacitación, 

del. personal. académico. 

licenciatura y bachi11erato 

formación y actualización 

Desde este punto de vista, 1a Dirección General. viene 

proporcionando cursos desde hace más de quince años, sin embargo 

el. compromiso de actual.izar a 1os egresados de 1a Univers~dad y 

el. pl.antear nuevas al.ternativas acordes con 1a realidad, 

quedando sin cubrir. 

estaban 

En marzo de 1989 l.a autora de esta tesis fué invitada a 
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col.al::>orar como 

Dependencia. Se 

coordinadora de Proyectos Especial.es 

decidió por acuerdo de l.a Dirección 

en esta 

General. 

formul.ar un l.ineamiento prel.iminar, para poder hacer extensivo l.a 

actual.ización a l.os universitarios y difundir l.a Cul.tura 

Informática, al. públ.ico en general., cumpl.iendo así más 

precisamente con l.as funciones sustantivas de l.a Universidad. 

A continuación, se presenta el. primer esbozo del. proyecto de 

creación de una nueva Unidad d• Educación Continua con objeto 

cubrir l.as necesidades detectadas. 

4.5.2 PROYECTO: UN%DAD DE EDUCAC%0H COHT%HUA. 

OJ:ljativo. 

impul.sar acciones para l.os Impartir una serie de cursos e 

egresados de l.a UNAM y el. públ.ico en general., mismos que pueden 

ser seriados y con crédito para obtener el. títul.o de "Técnico en 

Informática", impartir series del.: Dipl.omado en Informática, 

Dipl.omado en computación, de diversas ramas del. área u otros 

cursos para l.a capacitación y de profesional.es y públ.ico en 

general.. 

suat•nto jur~dico. 

En l.a Ley Orgánica de l.a UNAM 

Art. No.l., referente a ••• "técnicos útil.es al.a sociedad" y 

Art. No.2 incisco V, sobre "reval.idación y capacitación". 

Justi~icación. 

Ante l.a imposibil.idad de atender l.a demanda de actual.ización del. 

Nivel. Medio Superior y Superior, tanto en l.a Licenciatura como 

en el. Posgrado. 
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van~ajaa. 

Capturar ia demanda existente 

La posibi1idad de ubicarse fuera de 1a UNAM 

Faci1idad para operarse 365 días a1 año, como empresa 

Contratación de instructores por honorarios 

Se pueden operar como un organismo para dar servicio 

Se pueden aceptar a1umnos de cua1quier nive1 (una vez 

1a primaria y secundaria), 

Puede apoyar como una opción termina1 

cubierta 

Sirve para vincu1ar a 1a UNAM con 1a sociedad y ia investigación 

Puede funcionar como sa1ida co1atera1 antes de ingresar a 

1icenciaturas (opciones técnicas da1 CCH) 

1as 

Se pueden dar servicios a instituciones púb1icas, privadas y 

otros 

Es una forma a1ternativa de autofinanciamiento 

Es una forma de apoyar ia Educación Superior 

Forma parte de un proceso de Educación Permanente 

Se pueden aprovechar ios p1anes de estudios ya aprobados por e1 

Consejo Universitario (pero con rapidez y f1exibi1idad) 

Asimismo se aprovecharán ias experiencias 

co1egiados 

Y por ú1timo uti1izar 1as Redes de Cómputo 

de 1os cuerpos 

y 1os convenios 

interuniversitarios 

país. 

para penetrar a1 mercado de1 interior de1 

Necesidades. 

Crear 1a figura jurídica y administrativa 

Compra o renta de un inmueb1e 

Uti1ización de equipos, instaiaciones y mobi1iario de 1a DGSCA 
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Contratación de instructores capacitados 

Operar e1 proyecto como una empresa de servicio 

crear un sistema de unidades de créditos 

Registro ante 1a Secretaría de Trabajo 

Registro ante 1a Dirección Genera1 

Reva1idación de 1a UNAM. 

~rimera etapa. 

Someterse a opinión de1 Señor Director 

de Incorporación y 

Someterse a aprobación de1 Consejo Asesor Interno de 1a DGSCA 

Iniciar 1a p1aneación de cursos y uti1izar 1a 

existente 

Formar diversas bases de datos 

infraestructura 

Promover un Banco de Datos Computarizado de E4ucación Continua 

en 1a UNAM. 

rnsta1ar 1a Unidad de Educación Continua 

Accione• a futuro. 

Promover 1a creación de 1a Dirección de E4ucación continua 

(de 1a UNAM) e1 cua1 incorporará en su representación a 

1a Comisión de Educación continua de Facu1tades y Escue1as a 

1a Educación Continua de 1a Dirección Genera1 de Actividades 

Deportivas y Recreativas y de 1a Dirección Genera1 de 

Orientación Vocaciona1. Así como 1a participación de 

representantes de Unidades de E4ucación Continua de nueva 

creación de 1os Centros, coordinaciones, Institutos 

Ba~hi11erato de 1a UNAM. 

y de1 

Promover 

Continua. 

1a formación de1 Consejo Técnico de 1a Educación 
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Coordinar 

Nacional.. 

el. Sistema d• Educación Continua 

B• n•c•••rio •ntonc•a: 

como Proyecto 

a. La creación de una pequeña comisión que se integre por el. 

secretario General., el. secretario Administrativo, el. AJ:>ogado 

General., J.os Directores General.es de Cómputo Académico y de 

Cómputo Académico, J.os Coordinadores de Posgrado y del. 

sistema de Universidad Al>ierta, el. Director General. de 

Personal. por al.gún representante que se designe de J.a 

Comisión de Educación continua. 

b. Presentarse a Col.egio de Directores de Facul.tades y EscueJ.as 

para su opinión. 

c. Presentarse a coJ.egio de Directores de Bachil.J.erato para su 

opinión. 

d. Presentarse ante el. Consejo Técnico de J.a Coordinación de l.a 

Investigación Científica para su opinión. 

e. Presentarse ante el. Consejo Técnico de J.a 

Humanidades para su opinión. 

Coordinación 

f. Presentarse ante el. Señor Rector para sus comentarios 

de 

g. Presentarse ante el. Consejo Universitario para su 

aprobación. 

h. Aprobarse e instal.arse J.a Dirección de Educación Continua de 

J.a UNAM. 

i. De este Sistema establ.ecer una Instancia Coordinadora para 

promover el. Sistema d• Educación continua como Proy•cto 

Racional.. 

4.5.3. PRELZMZHARES. 

Los días 5 y 6 de jul.io de 1989 en col.aboración con J.a Académica 
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Mexicana de Informática, A.C. se organizó e1 primer curso de 

E4ucación continua 11amado Virus Informático, e1 cua1 fue un 

éxito rotundo, por 10 que tuvo que abrirse otro más 1os días 15 y 

16 de agosto a1 saturarse e1 cupo de so participantes en e1 

primer curso. 

En 1os apéndices se muestran fo11etos, posters, gráficas, formas 

da inscripción y constancias, herramientas necesarias para su 

estructuración y operación. 

En 1a parte fina1 de este documento se inc1uye 1a programación de 

1os cursos 11evada a cabo posteriormente a1 curso de Virus, 

durante 1os meses de agosto a diciembre de 1989, así como para e1 

primer semestre de 1990, 1os cua1es empezaron ya a definir una 

serie de po1iticas da operación para esta Unidad de E4ucación 

Continua. 

4.5.4 %HBTALAC%0H DE LA UNIDAD EH 1989. 

E1 mes de diciembre de 1989 se presenta a 1a Dirección Genera1 de 

Estudios Administrativos, este p1an para aprobación en 1as nuevas 

propuestas e inc1usión en 1a redefinición de funciones de 1a 

DGSCA, 1a Unidad de E4ucación Continua. 

objetivo. 

Integrar un programa de actua1ización, formación, capacitación 

y adiestramiento de recursos humanos en Cómputo e Informática. 

Impu1sar 1a Cu1tura Informática y de Computación a 1os 

egresados de 1a UNAM. 

Funcion••· 

Estab1ecer un sistema de administración y contro1 de cursos. 

Estab1ecer vincu1os con diversos sectores e instituciones de1 

pais 
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Generar mecanismos de autof inanciamiento 

crear la infraestructura necesaria para su operación y difusión 

Diseñar la creación de bases de datos computarizados de 

instructores, alumnos, instituciones, cursos, etc. 

Diseñar y actualizar los proqramas y objetivos de los cursos 

Generar el material didáctico de apoyo a los cursos 

Difusión de material. didáctico 

Apoyar por medio de los recursos extraordinarios 

obtengan al plan de becarios de la DGSCA. 

que se 

A la :fecha 

discusión de 

espectativa. 

de esta publicación 

los expertos este 

está siendo sometido a la 

documento, con muy buena 

HocSal.o. 

El modelo seleccionado para su operación, es un híbrido de los 

presentados en el punto 2.4. su linea de dependencia es directa 

del Director General con un sólo responsable. su estructura es 

lineal utilizando la infraestructura ya creada y operando con 

base en proyectos. 

Es un proqrama autof inanciable y su reql.amentación se basa en lo 

establecido por el Reglamento de Ingresos Extraordinarios. su 

normatividad se fija de acuerdo a los lineamientos sugeridos 

por la Comisión de EcSucación Continua y se apoya en las 

disposiciones particulares de la Dirección General de Servicios 

de Cómputo Académico de la UNAM y las demás establecidas por la 

Leqisl.ación Universitaria. 

Raqistro, ante la secretaria del trabajo como Instituciones 

capacitadora y adiestradora. Para efectuar este reqistro en enero 
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de 1990 se 11evaron a cabo 1os siguientes trámites: 

Se L1enó so1icitud con firma de1 Director Genera1 y carta 

donde poder para quien tiene 1a persona1idad jurídica, 

se otorgan poderes para rea1izar todos 1os 

re1ativos a 1a autorización y registro de 1a 

Genera1 de Servicios de Cómputo Académico de 

Unidad de Educación Continua. 

carta exp1icando que 1as insta1aciones donde 1a 

en 

trámites 

Dirección 

1a UNAM / 

DGSCA se 

encuentra, en terrenos propiedad de 1a UNAM, con firma de1 

Director Generai dirigido a: 

Xng. Jaime Luis Padi11a Aqui1ar, Director Genera1 de 

Capacitación y Productividad de 1a Secretaria de Trabajo y 

Previsión Socia1. Seña1ando que, cuenta con insta1aciones, 

a1 número de sa1ones, Auditorio, Bib1ioteca, Sa1as de 

cómputo, Equipo de 150 microcomputadoras. 

Se hizo una carta descriptiva inc1uyendo e1 tota1 de 1os 

107 cursos en e1 catá1ogo, 

Para 1os instructores (aparte de 11enar 1a hoja anexa de 1os 

datos) se inc1uyó fotocopia de1 documento de1 ú1timo grado o 

cádu1a profesiona1, tituios, dip1omas o constancias de 

posgrado. 

Carta que seña1a que 1os instructores integran 1a p1ani11a 

docente de 1a DGSCA, y que cuenta con 1os conocimientos 

suficientes para 1a impartición de 1os cursos que se 1es 

asignan, así como 1a formación didáctica necesaria para e1 

desarro11o de 1os mismos. 

En febrero de este mismo año se obtuvo ei Registro No. 

DGS8505160013 que es una de ias estrategias p1anteadas para 
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lograr ciertos objetivos. 

4.5.5 PROGRAMA MODULAR DE CAPAC%TAC%0N PARA EL TRABAJO. 

La Coordinación de Proyectos Especiales por medio de la Unidad 

de Educación Continua, dependiente de la Dirección General de 

Servicios de Cómputo Académico de la UNAM, con el propósito de 

coadyuvar a la capacitación de personal a las áreas de Cómputo e 

Informática, ha integrado el Programa Modular de Capacitación 

para el Trabajo. 

Este programa ha sido diseñado con el propósito de detectar las 

necesidades sentidas y manifiestas de capacitación de personal en 

el área de Cómputo e Informática, a partir de la evaluación de 

necesidades de productividad en Informática y de la evaluación de 

habilidades del personal existente. 

El primer proceso de evaluación permite establecer el perfil 

deseado para el personal, la segunda etapa permite detectar el 

perfil de capacidades existente del mismo. 

Este proceso contempla un segundo momento que es la elaboración 

de un programa detallado de capacitación, el cual se sujeta a 

restricciones propias del personal en servicio, como son 

disponibilidad de tiempo, movilidad, etc. Pretende ser una 

respuesta viable para las necesidades en todas las áreas de 

Cómputo e Informática y para la empresa en su conjunto. El 

programa tiene el reconocimiento de la Dirección General de 

Capacitación y Productividad de la secretaria de Trabajo y 

Previsión Social y para su ejecución cuenta con instructores de 

reconocido prestigio en las 

actualización de personal. 

áreas de capacitación, 

Cuenta para su soporte 
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didáctico, equipo de cómputo y materiales necesarios para 1oqrar 

una capacitación inteqra1. Cada uno de los módulos incorpora los 

elementos teóricos indispensables para 1oqrar una adecuada 

formación, 

consolidar 

actualizar, 

así como las prácticas y talleres necesarios 

el proceso de capacitación. Con el propósito 

capacitar y formar al personal de la organización 

para 

de 

en 

las habilidades computacionales requeridas para el desempeño de 

sus funciones encomendadas en el puesto en que se desenvuelve en 

su organización. 

Descripción 4•1 programa. 

El programa está diseñado en tre etapas que son: 

Diagnóstico de necesidades.- evaluación de requerimientos 

computacionales que requiere el puesto. 

Elaboración del Programa de capacitación.- con 

habilidades por desarrollar y donde se integran 

modular cada una de las etapas del programa. 

base en las 

en forma 

Ejecución del Programa.- desarrollo del 

Capacitación, evaluando en forma continua 

programa 

el alcance 

de 

de 

metas y cobertura de objetivos de cada uno de 

que integran el programa de capacitación. 

los modelos 

Acciones. 

Distribución del catálogo con 1os cursos formulados para 

este propósito 

Propuesta del curso modu1ar 

Presentación a 1as autoridades y detección de necesidades 

Programa propuesto. 

Al momento actua1, 1a Unidad se encuentra en operación. 
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Para finaiizar este capítuio en ei apéndice 4 se encuentran 

aigunas estadísticas interesantes acerca de ia actividad de ia 

B4ucac~ón Cont~nua en ia UNAM, durante ios ú1timos años. 
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rAuru~BTA 

Es ineqab1e que 1as acciones propuestas an materia de p1aneación 

nive1 post 

educaciona1es 

se ap1ican tanto a 1a Educación continua a 

universitario como a 1as más variadas situaciones 

en este campo. E1 caso especifico que es ana1izado en esta 

investiqación sobre Educación Continua constituye un poderoso 

instrumento de trabajo a pesar de 1as inneqab1es dificu1tades 

existentes para su especificación de definición, características 

de 1a pob1ación y objetivos deseados. 

5.1 PARA Ulo. UH%VBRS%DAJ> NACXONAL AU'J.'ONOHA DE HEX%CO 

A partir de 1as conc1usiones de1 trabajo de cada una de 1as 

subcomisiones, mencionadas en e1 anterior capitu1o se e1aboraron 

un conjunto de propuestas y recomendaciones sobre 1os objetivos y 

funcionamiento de 1a Educación Continua de 1a UNAM en cada una de 

1as Areas de su ejecución. Es re1evante hacer notar que 1as 

propuestas que a continuación se presentan, son e1 resu1tado de 

una inteqración qenera1 de1 diaqnóstico efectuado por cada una de 

1as subcomisiones en particu1ar. 

A partir de 1a inteqración mencionada, enriquecida con 1a 

información recabada por 1a Comisión, en 1o referente a 1os 

trabajos efectuados en 1as diferentes Escue1as y Facu1tades de 1a 

UNAM que imparten Educación Continua, así como a 1os 

p1anteamientos y conc1usiones de 1os diversos foros y encuentros 

universitarios sobre esta materia, se p1antea 1o siquiente: 

5.1.1 Definición y propósito de 1a Educación Continua 

Universitaria. 

La Educación continua Universitaria comprende 1as 

actividades educativas de 1a Universidad re1acionadas con 1a 
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ampliación de conocimientos, la actualización y la 

capacitación que propicia la superación profesional. 

Las Unidades de Zduaaa~ón Cont~nua de la UNAM son 

instancias en las que se imparten cursos organizados en 

forma distinta a los de bachillerato, a los de carácter 

profesional y de grado que deben definirse y normarse por 

medio de la Legislación Universitaria, de acuerdo a 

criterios elaborados específicamente para el desarrollo de 

asta actividad. 

Loa propósitos de loa estudios que se realizan 

Unidades de Bducación Cont~nua de la ONAM son: 

en las 

s.1.1.1 Propiciar y fomentar 1a actualización, capacitación 

y ampliación de conocimientos de loa egresados de las 

Instituciones de Educación Superior y de aquellos 

profesionales interesados en profundizar o actualizar 

sus conocimientos en áreas especificas. 

5.1.1.2 Complementar, diversificar y prolongar 1a formación 

universitaria, 

s.1.1.3 Propiciar 

promoviendo la superación profesional. 

1a reflexión critica que permita al 

profesional comprender las características de la 

sociedad en 1a que actua. 

5.1.1.4 Apoyar y complementar al sistema educativo formal. 

De acuerdo a lo anterior, 1a población a la que 

Bducaa~ón prioritariamente está dirigida 1a actividad de 

Co~t~nua es la consituida por 1os profesionales 

general han perdido el vinculo con la educación 

universitaria. 
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t;.J...2 De 1a ul>icación Instituciona1 de 1a Bducacion continua en 

1a UNAM. 

Dado que 1a Educación Continua está teniendo un desarro11o 

importante, con mecanismos y propósitos sustancia1mente 

diferentes a otros programas universitarios, se propone: 

5.1.2.1 Definir forma1mente en a1 marco de 1a Legis1ación 

Universitaria 1a figura de Educación Continua como un 

Sistema, con e1 fin de faci1itar 1a normatividad de 1as 

actividades que 1e son propias. 

5.1.2.2 E1aborar un Regiamente Genera1 y un Manuai de 

Procedimientos.(*) 

5.1.3. Criterios ganera1as para 1a normatividad instituciona1. 

Con e1 objetivo de proporcionar basas para e1aborar 1a 

normatividad en materia de Educación Continua, se 

presentan 1as siguientes consideraciones: 

5.1.3.1 De l.a Pl.aneación Académica. 

5.1.3.1.1 Las actividades que se desarrol.1en en torno a 

l.a Educación Continua deberán contempl.ar 1a 

de 1a enseñanza, entendida ésta como el. 

acciones encaminadas a l.a preparación, 

P1aneación 

conjunto de 

conducción, 

real.ización 

propias. 

y eval.uación de 1as funciones que l.e son 

Entre l.os propósitos más importantes, l.a Pl.aneación de 

l.a enseñanza deberá avocarse a: 

a) Incrementar l.a eficiencia de 1a enseñanza. 

b) Asegurar el. cumpl.imiento de l.os objetivos. 

(*) A estas fechas l.a comisión está ana1izando esta propuesta. 
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5.1.3.1.2 La eva1uación tanto en sus aspectos internos 

como externos, se 11evará a cabo como un proceso 

constante y de manera diagnóstica, formativa y sumaria, 

estab1eciéndose ésta como un indicador inherente a 1a 

Z4ucación continua. 

La eva1uación, además de permitir constatar e1 1ogro de 

1as metas, deberá permitir: 

a) Determinar 1a eficiencia, uti1idad y efectividad de1 

proceso 

b) Ana1izar fa11as y tomar medidas correctivas 

c) Proporcionar una base para mejorar 1a programación y 

conducción de sus actividades. 

5.1.3.1.3 Las Unidades de Z4ucación Continua deberán 

estab1ecer mecanismos de detección de necesidades 

profesiona1es de actua1ización, ya que son éstas 1as 

que 1es dan sustento y dimensión a 1os programas. 

5.1.3.1.4 Las Unidades de Z4ucación Continua dispondrán 

de instructivos y manua1es que apoyen a1 docente en una 

mejor y más apropiada organización y conducción de1 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

5.1.3.1.5 Las Unidades de Z4ucación Continua formu1arán 

un mecanismo para 1a creación de un banco de datos de1 

conocimiento o en su caso para 1a so1ución de prob1emas 

de un campo particu1ar, abriéndose así la posibi1idad 

de que participen ponentes internos y externos a 1a 

UNAM. Este banco de datos podrá ser automatizado. 

5.1.3.1.6 Como un servicio adiciona1, se recomienda 1a 
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creación de centros que faci1iten e1 acceso a 1a 

información tanto a 1os ponentes como a 1os 

profesiona1es asistentes a 1as actividades de Educación 

Continua. Este, estaría concebido como un servicio 

adiciona1 a1 púb1ico. 

5.1.3.1.7 La programación de actividades en 

Unidades de Educación continua deberán contemp1ar 

1as 

1a 

posibi1idad de ofrecer paquetes integrados y 

consecutivos, de ta1 manera que permita a 1os 

profesiona1es formarse de manera dinámica y continua en 

un campo especifico. 

5.1.3.1.8 Las Unidades de Educación continua 

e1aborar programas específicos para cada curso, 

o seminario que impartan. Por 1o mismo, 

deberán 

ta11er 

estas 

actividades deberán indicar su objetivo, contar con un 

temario desg1osado, describir 1as formas de eva1uación 

cuando éstas se inc1uyan, así como exponer 1os 

requisitos genera1es y 1os específicos para 1a entrega 

de constancias. 

5.1.3.1.9 Las Unidades de Educación Continua tendrán 

facu1tades para programar cursos que no sean parte de 

un p1an de estudios forma1. La formu1ación de estos 

cursos corresponden a cada Unidad de Educación Continua 

de acuerdo a 1os procedimientos internos que para ta1 

efecto se encuentren definidos. 

5.1.3.1.10 

rea1izados 

acuerdo a 

Se extenderán constancias de 1os estudios 

en 1as Unidades de Educación Continua, de 

1os procedimientos internos que para ta1 
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efecto se hayan definido. 

5.1.3.1.11 Se deberán unificar l.os criterios bajo l.os 

cual.es se otorgan documentos oficial.es, tal.es como: 

tipo de documento(constancia, dipl.oma,etc.) 

información (horas, acreditación, cl.asificación del. 

evento, etc) 

autoridades que firman 

val.idez oficial.. 

5.1.3.1.12 Las personas inscritas en l.os programas de 

E4ucación Continua no tendrán el. carácter de al.umnos de 

l.a UNAM, sus derechos y obl.igaciones deberán ser 

especificados en el. regl.amento particul.ar que para este 

efecto se el.abare, así como en l.as normas 

compl.ementarias de cada una de l.as Unidades de 

E4ucación continua. 

5.1.3.2 De l.a Pl.aneación Administrativa 

5.1.3.2.1 Las Unidades de Educación continua podrán 

util.izar además de sus propias instal.aciones, l.as que 

se pongan a su disposición en empresas públ.icas y 

privadas, de producción de bienes y servicios y l.as de 

asociasiones. 

5.1.3.2.2 Las Unidades de Educación Continua estarán 

capacitadas para programar actividades de manera 

conjunta con otras instituciones nacional.es y 

extranjeras, 

cooperación, 

conformidad 

asi como cel.ebrar convenios de 

a través de l.as Dependencias y de l.a 

con l.o establ.ecido en l.a Legisl.ación 
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Universitaria. 

5.1.3.2.3 Las Unidades de Educación continua podrán 

contratar persona1 docente que 1abore o no en 1a UNAM, 

sujetándose a 1as disposiciones contenidas en e1 Reg1a

mento de Ingresos Extraordinarios de 1a UNAM. Los 

requisitos académicos para 1a contratación de 1os 

profesiona1es que imparten 1os cursos, serán 1os estab-

1ecido por cada unidad de Educación Continua. 

5.1.3.2.4 Las Unidades de Educación continua cobrarán 

por 1a impartición de sus cursos, sujetándose a 1os 

estab1ecido de1 antes mencionado Reg1amento de 

Ingreso Extraordinario de 1a UNAM. 

Se sugiere además que se deta11en 1as ob1igaciones y 

convenios específicos de Educación continua en materia 

de pago y descuento. 

5.1.3.2.5 Se deberá precisar ciertos aspectos 

re1acionados con 1a ap1icación de1 Reg1amento sobre 1os 

Ingresos Extraordinarios de 1as Unidades de Educación 

Continua de manera conjunta con e1 Patronato 

Universitario y 1a secretaria Genera1 Administrativa. 

5.1.3.2.6 Se recomienda diseñar estrategias que abatan 

e1 cupo mínimo y 1os costos de 1os cursos. 

5.1.3.2.7 Se sugiere que cada Unidad de Educación 

continua pueda estab1ecer un mecanismo de 

directa con 1a autoridad máxima de 1a 

coordinación 

Facu1tad o 

Escue1a a 1a que esté adscrita, con e1 objeto de 1ograr 

una simp1ificación administrativa. 
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5.1.3.3 De 1a Difusión 

Las actividades y programas de Educación Continua de 1as 

Facu1tades y Escue1as de 1a UNAM, requieren de una oportuna, 

precisa y extensa difusión en todos 1os medios pub1icitarios 

disponib1es. 

5.1.3.3.1 sin demérito de 1as iniciativas de difusión 

individua1 ya estab1ecidas o que puedan estab1ecerse, 

1as actividades de Educación continua, deberán ser 

difundidas en forma coordinada, a fin de que tengan 

acceso a1 mayor número de órganos y cana1es 

pub1icitarios de 1a UNAM y optimizar de esta manera sus 

resu1tados. 

5.1.3.3.2 La recopi1ación de 1a información que se 

rea1ice podrá ser por medio de un catá1ogo que reune 1a 

programación 

Continua de 

trimestra1. 

de todas 1as 

1a UNAM, cuya 

Este catá1ogo 

actividades de 

periodicidad 

Educación 

puede 

debe contener 

ser 

1os 

siguientes datos: nombre de 1a actividad, coordinador, 

ponente, objetivos, requisitos, duración, horario, 

sede, fechas de inscripción, costo de 1a actividad e 

informes. Dicho materia1 puede a1macenarse en un banco 

de datos. 

5.1.3.3.3 La difusión y pub1icidad de 1a Educación 

Continua se puede rea1izar de 1a siguiente manera: 

a) A través de 1a uti1ización de 1os diversos medios de 

difusión con que cuenta 1a UNAM, de ta1 forma que esta 

sea permanente. Se hace referencia a: 
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b) 

Radio Universidad 

Tiempo de 1a Universidad en 1a Te1evisión 

Gaceta UNAM 

Inserciones fijadas en prensa 

Por medio de un espacio especia1 para 

continua en ios diarios nacionaies. 

E4ucación 

c) Mediante ia promoción de sus actividades a través de 

1a Dirección Genera1 de Intercambio Académico. 

d) Por medio de ia Asociación Naciona1 de Universidades 

e Institutos de Enseñanza Superior (ANUIES) y de ia 

Unión de Universidades de América Latina (UDUAL) . 

e) Por medio de otras Instituciones vincu1adas con 

Unidades da E4ucación continua. 

ias 

re1acionada 5.1.3.3.4 Se recomienda que toda 1a promoción 

con E4ucación continua, se pub1ique con un 

que identifique a 1a E4ucación Continua 

únicamente con e1 escudo de 1a UNAM y e1 nombre 

encabezado 

acompañado 

de cada 

Facu1tad o Escueia precedida de 1a 1ista de sus actividades. 

5.1.3.4 De 1as Re1aciones 

Uno de 1os aspectos más importantes de ia E4ucación continua 

Universitaria es aque1 que se refiere a 1as re1aciones que 

deben estab1ecer ias Unidades, tanto a1 interior como a1 

exterior de 1a UNAM, constituyendo ésta un reng1ón de 

particu1ar importancia por ser una actividad que invo1ucra 

1a presencia externa úe nuestra Casa de Estudios. 

5.1.3.4.1 En 1os nive1es interno y externo, 1as 

Unidades de E4ucación Continua podrán fomentar ia 
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cooperación y 

institucional.. 

concertación de acuerdos con 

5.1.3.4.2 Por l.o que toca al. ámbito interno de 

carácter 

nuestra 

Intitución, es deseabl.e que se instrumenten mecanismos 

de cooperación permanente entre l.as propias Unidades 

de Educación Continua y con otras Dependencias 

Universitarias, l.o que redundará en un mejor 

util.ización de l.os recursos, permitiendo ampl.iar y 

fortal.ecer l.os esfuerzos en materia de actual.ización y 

capacitación. 

5.1.3.4.3 En l.o que respecta a l.as rel.aciones de 

Unidades de Educación continua con Dependencias de 

sectores Públ.icos, Privado y Social., se recomienda 

l.as 

l.os 

que 

l.a Institución establ.ezca criterios general.es 

-c.andientes a forta1ecer en el. conjunto de l.a sociedad 

mexicana l.a presencia de l.a UNAM. 

5.2 ESTRATEG%A NAC%0NAL 

La pregunta ¿Quién estab1ecerá 1a astratéqia q1oba1 y deta11ada 

a seguir?, esta estrategia que pueda comprender 1a opción de su 

operación formal. no formal., central.izado en el. al.umno/sociedad, 

l.os material.es de instrucción a ser el.aborados y l.a forma de 

retroal.imentación a ser adoptada, debe ser resuel.ta por l.a 

Instancia que se propone. 

La impl.antación de un Sistema 4• Educación continua, impl.ica 

Institución que inicial.mente una 

invol.ucre al. país. 

decisión pol.ítica de 

Es necesario definir, 

una 

de forma el.ara si al.guna 

Institución tendrá un papel. administrativo en el. proceso, o si el. 
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programa será desarro11ado de forma conjunta por varias 

Instituciones y un cuerpo docente. 

Definido este aspecto, e1 próximo paso se 

posibi1idad de institución/profesor para 

1evantamiento de información. 

refiere a 

rea1izar 

1a 

e1 

En segunda existirá 1a necesidad de1 Sistema Naciona1 de 

Educación continua- de crear un grupo técnico, asesorado por a1 

docente, rea1izar 1as investigaciones necesarias, trabajar en a1 

estab1ecimiento de estrategias y creación de materia1es de 

instrucción y metodo1ogías que atiendan 1as necesidades de ios 

participantes. 

Un equipo interdiscip1inario, comprendiendo psicó1ogos, 

audiovisua1, 

continua de 

tecnó1ogos de 1a Educación, redactores, Técnicos en 

posibi1itará 1a creación de programas de Educación 

e1evada eficiencia y eficacia, así como todas 

y evaiuación. Las p1aneación, ejecución 

investigación y p1anificación no constituyen 

pueda admitir improvisación. 

1as etapas 

actividades 

tareas en que 

de 

de 

se 

Requiere persona1 técnico entrenado y capacitado para 1a 

rea1ización de este proyecto. E1 grupo de apoyo técnico podrá ser 

formado por 

desarro11ado 

persona1 de 1a propias 

e1 programa, y só1o 

Instituciones 

justifica su 

donde será 

existencia 

permanente en función de1 número de programas ofrecidos por e1 

Sistema Naciona1 de Educación Continua. La recopi1ación de 

información, a partir de contactos persona1es con individuos, 

empresas e instituciones que puedan orientar en 1a p1anificación, 

pueden posibi1itar una definición de objetivos y contenido para 
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ei programa formai más ajustada a 1a reaiidad de1 participante. 

Aigunas preguntas y observaciones a ios participantes, puede 

ayudar ai profesor a conocer mejor ias expectativas de 1os 

mismos, su nivei de conocimientos y experiencia en reiación ai 

tema, buscar imbuir una nueva postura y ofrecer un programa que 

atienda mejor a ias necesidades y a ia rea1idad de1 aiumno. 

Es necesario crear mejores condiciones para sensibi1iar a ia 

instituciones para dar eiementos y condiciones para ai cambio. si 

hay una gran presió sociai de ofrecer programas de Educación 

continua ¿Porqué no atacar e1 prob1eaa con herramienta• de 

trabajo que posibi1iten atender e•ta •o1icitud de manera erica• y 

ericiente?. 

5.3 PERSPECT%VAS 

E1 reconocimiento de ia Educación como un derecho de todos ios 

individuos y su universa1idad en e1 tiempo y en •1 espacio, no 

impide que existan diferentes maneras de concebiria y 

rea1izaria. Sin embargo, a pesar de ia gran so1icitud de nuestra 

sociedad, ios procedimientos que, de modo genera1, son adoptados 

en ia p1aneación de 1a de Educación continua a nive1 post 

universitario, han dejado mucho que desear en eficacia y 

creatividad. A1 ignorar ias verdaderas necesidades de1 individuo 

y de ia comunidad, ios programas, a pesar de significativos 

esfuerzos e inversiones rea1izados no consiguen atender a ias 

necesidades existentes. carecen de adecuada base técnica para su 

concepción, p1aneación y ejecución. 

Son amp1ias ias perspectivas de ia Educación Continua a nivei 

nacionai. Sin embargo, eiia cump1irá su verdadero pape1 vincu1ada 
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a 1a sociedad, só1o con 1a concientización de todos 

administradores, profesores, a1umnos - da que todo asunto debe 

ser ana1izado de manera amp1ia y profunda con só1ida base 

científica, a partir de una concepción de Educación vincu1ada a1 

hombre y en consonancia con 1os principios estab1ecidos por una 

Educación Permanente. 

5.4 REDES DE COLABORACZON LAT%NOJUIERZCANJl.S B ZNTERNACZOHALES 

La Educación continua es una a1ternativa para afrontar 

insuficiencias an 1os sistemas educativos en América Latina. 

En Educación continua han surqido mecanismos, que cump1en con e1 

propósito de esta po1ítica educativa diferente a 1a de 1os 

cursos. Consecuencia de e11o, son 1os Centros de Información y 

Documentación, 

continua. En 

oportunidad de 

qenerados en 1as propias instancias de Educación 

e11os, e1 profesiona1 interesado tiene 1a 

estar en contacto con e1 conocimiento de 

vanquardia naciona1 y extranjera, uti1izando 1a Informática y 

1os medios modernos de comunicación. Este servicio, 

se presenta a 1os propios profesores de 1os proqramas, 

obviamente, 

de manera 

que constituye un medio de actua1izar a 1os que se actua1izan. 

E1 apoyo mutuo en paises en desarro11o debe ser una forma 

sistemática de proceder. Para e11o, e1 conocimiento de 

conocimientos es fundamenta1. La Educación continua permite ese 

intercambio a1 viajar con sus proqramas de país a país y 11evar a 

e11os una de 1as riquezas más importantes: 

ha hecho y 1as naciones invo1ucradas, 

1a tecno1oqia. Así se 

1os 

han 

representadas 

profesiona1es que intervienen en 1os citados proqramas, 

beneficiado mutuamente. 

La situación económica actua1 que viven 1os paises de 
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Latina, entre 

procedimientos 

ellos México, han 

de ideas y de acciones. 

obligado a cambios 

En muchos casos se 

de 

debe 

tener presente la forma de actuar de las generaciones pasadas, 

que vivieron con plenitud, para enriquecer esa forma con los 

conocimientos actuales de pensamiento, 1~s nuevas maneras de 

proceder, congruentes con ese marco económico que es restringido. 

Un programa así, fruto de 1a voluntad política y la concertación 

de esfuerzos de los gobiernos, sería posible gracias al concurso 

y la participación de Instituciones académicas de reconocido 

prestigio, con larga experiencia en 1a p1aneación de programas de 

actualización profesional, es decir, de Educación Continua. 

La colaboración interinstituciona1 basada en la suscripción de 

convenios y programas de trabajo directos en los que se precisen 

actividades y áreas de cooperación 1e da siempre sustento a 1os 

convenios y programas que firman 1os gobiernos. Es decir, e1 

contenido de éstos 10 determinan las Instituciones al asumir 

conscientes la obligación de su desarrollo, realizando e1 

personal responsable una evaluación constante de lo que tienen, 

de sus mecanismos y financiamientos para la realización de 

proyectos educativos y científicos - el intercambio de profesores 

e investigadores, las becas bilaterales y multilaterales 1os 

deben fortalecer y facilitar los gobiernos. 

E1 trinomio universidad - entorno - qobierno es 1a base para una 

racionalización de la cooperación internacional, para que éstas 

Redes se conviertan en un instrumento particularmente útil en el 

desarro11o académico y de investigación nacional a través de 1a 

formación profesional a nivel de excelencia. Debiéndose entender 
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a este entorno en 

po1itica y cuitura1. 

su forma mas sociai, económica, 

La primera tarea de p1aneación de este trinomio conslstiria en 

de definir 

acuerdo 

1as 

con 

áreas económicas y 

1as posibi1idades de 

productivas prioritarias, 

recursos humanos, materia1es, 

ubicación física y situación financiera. 

Estas determinantes precisarán ios campos de estudio y de 

investigación que deben ser forta1ecidos o desarro11ados, tomando 

en cuenta e1 estado actua1 y 1as perspectivas futuras de1 aparato 

productivo, recursos humanos, 1a cooperación internaciona1 y 

becas de 1os programas de cooperación de 1os paises que forman 

1as Redes. 

Como 

ta1 

país, 

es e 

Desarro11o 

México participa en a1gunos proyectos como oferente 

caso de1 Programa de Adiestramiento para paises en 

(ADPD) de 1a Organización de Estados Americanos (CEA). 

Así mismo, cabe mencionar que en este programa participan también 

activamente, por mencionar a1gunos paises: Argentina, Brasi1, 

Panamá, Perú y Venezueia. 

E1 rorta1ecimiento de 1os vincu1os po1iticos, económicos, 

socia1es y cu1tura1es con América Latina y e1 Caribe y, en 

especia1, con 1a región centroamericana, es una de 1as más a1tas 

prioridades de 1a po1itica exterior de México. 

La cooperación en 1os campos de 1a Educación, 1a ciencia y 1a 

tecno1ogia se 11eva a cabo a través de proyectos de capacitación, 

asesoría, intercambio de académicos, investigadores, expertos, de 

información y de transferencia de tecno1ogia. 

Este tipo de proyectos de cooperación se han orientado hacia 1as 

áreas que inciden en e1 desarro11o socia1 y po1itico de cada una 
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de estas naciones y en 1as que México ha desarro11ado en nive1 de 

exce1encia ta1 son: a1imentación, sa1ud, vivienda, energía, 

recursos hidráu1icos, agricu1tura, educación básica y media, 

turismo ciencias socia1es, economía, petroquímica, ingeniería 

civi1 • industria1 y porque no, E4ucac~ón Continua. 

A nive1 mu1ti1atera1, México ofrece a través de 1a Secretaría de 

Sa1ud (SSA), de 1a Secretaría de Educación Púb1ica (SEP) y de ia 

Secretaría de Re1aciones Exteriores (SRE) a1g~ .os programas. A 

partir de estos, se ce1ebrará con 1as Instituciones académicas 

convenios para impartir 1os cursos, 1a se1ección y e1 diseño de 

cursos, financiamiento, 1os recursos para e1 mismo. La 

instrumentación de1 programa debería estar a cargo de un Comité 

integrado por dependencias que participaran en é1. 

La idea fundamenta1 que se destaca de1 trinom~o univers~4a4 

entorno gobierno, se basa en que 1os programas 

diseñados considerando tanto 1as necesidades de 

bene~iciados, como 1as áreas de exceiencia y 1os 

deben ser 

1os países 

proyectos de 

desarro11o de 1as Instituciones de 1os países beneficiados, a1 

mismo tiempo que 1as áreas de exce1encia y 1os proyectos de 

desarro11o de 1as Instituciones de 1os paises oferentes. Si esta 

idea se mu1tip1ica y cunde, a partir de 1a conso1idación 

Instituciona1 se 1ograría un importante avance en nuestros 

países, ya que urge una concertación rápida e inte1igente, unión 

de esfuerzos y recursos para que enfrentemos e1 sig1o XXI. 

5.5 DESARROLLO DE UN SXSTEMA NACXONAL DE EDUCACXON CONTXNUA 

Los prob1emas, necesidades y características de 1a 

Superior en 1os momentos actua1es, caracterizados 

212 

Educación 

por 1a 



~xµ~osion de contenidos y 1a 1imitación de recursos para 1a 

Educación, ante una demanda creciente, como ya se ha expresado, 

han determinado que frente a 1a Educación ajustada a periodos y 

circunstancias predeterminadas en 1a vida de1 individuo se 

p1antee un proceso constante de actua1ización y adquisición de 

conocimientos. En e1 mismo sentido, es indiscutib1e que 1as 

urgencias de 1a época impiden en tener 1os estudios, de 

cua1quier nive1, como productos terminados. 

Así, 1a Educación continua imp1ica un cambio fundamenta1 en 

concepción de 1a enseñanza, de sus tiempos, espacios 

destinatarios. En dicha concepción, 1a enseñanza no se 1imita 

una re1ación forma1 entre profesor y a1umno, se rompen 

1imites entre Educación forma1 y no forma1 y 1as necesidades 

1a 

y 

a 

1os 

de 

individuos 

búsqueda 

como se 

individuo, 

y 

ha 

y grupos se constituyen en 1as metas que orientan 1a 

adquisición de1 conocimiento que puede rea1izarse, 

seña1ado, en cua1quer momento de 1a vida de1 

y para 1o cua1 puede aprovecharse todo tipo de 

Institución y recurso. 

En 1as Instituciones de Educación Superior se ha introducido 1a 

noción de Educación Continua en su vertiente de actua1ización 

para 1os egresados de ese nive1, en consecuencia, 1a Educación 

continua, en muchos casos, aparece como una moda1idad Educativa 

remedia1 ante 1a imposibi1idad de incorporar oportunamente 1os 

avances de 1as ciencias y 1as tecno1ógias a 1os programas 

educativos forma1es de 1as instituciones. Se ha querido insistir, 

en esta vertiente, en 1a importancia de integrar 1a Educación 

forma1, que se imparte en un período determinado, en 1as 

Instituciones que expiden certificados a1 individuo, y 1a 
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Educación no ~o.rmal., J.a práctica que define 

autoaprendizaje, 1a asistencia a congresos, etc., 

mejor preparación de J.os profesional.es. 

necesidades, 

en aras de 

el. 

una 

Sin embargo, se ha descuidado otra vertiente de J.a Educación 

continua, constituída fundamenta1mente por e1 desarro11o de 

acciones de enseñanza y capacitación, compl.ementarias o 

supl.ementarias, dirigidas a sectores de pob1ación cuya situación 

socia1 y económica 1es impide J.a continuación de estudios en l.as 

modal.idades forma1es. 

La Educación continua 

directa del. servicio 

representa una moda1idad más activa y 

de extensión de J.a docencia, o más 

9enera1mente, 

tecnol.óqico, 

se encuentra 

de 1a difusión 

que rebasa además, 

en actividades 

de1 conocimiento cientifico y 

el. enfoque asistencial.ista que 

simi1ares propuestas por l.os 

programas de servicio social., o el. e1itista, representado por 1os 

programas de "divu1gación" universitaria a través de J.os 

de comunicación. 

medios 

En este sentido, 1a Educación continua corresponde cl.aramente al. 

ámbito de actividades de J.a l.1amada "tercera función", l.a 

extensión de l.a cul.tura y de l.os servicios, ya que esta modal.idad 

educativa permite hacer J.l.egar a l.a pobl.ación que J.o requiere, 

l.os productos de l.as Instituciones de Educación Superior 

(conocimientos, servicios, recursos) en l.a medida en que no 

atada a l.as convencional.es pl.anes y programas de estudio y a 

certificación de1 conocimiento. como se ha pl.anteado, 

actividades de Educ:ación continua se han orientado a 

esté 

l.a 

l.as 

1a 

actual.ización de J.os egresados de1 Nivei de Educación Superior. 
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según 

estas 

10 analizado, 

actividades, 

la UNAM ha sido líder 

por 10 que el sistema 

en la operación 

propuesto debe 

de 

ser 

operado desde esta Institución de Educación Superior y pu~de 

ubicarse en su organigrama como se describe en la figura 3. 

La situación antes descrita desde la perspectiva de la 

modenización educativa, y de la vocación natural de la función 

de extensión, plantea una contradicción de fondo, 

privilegia a grupos que ya 10 son, de a1guna manera. 

ya que se 

La integración de 1a Educación Continua como 

extensión de 1a cultura y de los servicios 

consecuencia, de un replanteamiento en cuanto a 

ejercicio y a sus destinatarios. 

Los programas de Educación Continua deberán estar 

todos 1o• adu1tos que 1a demanden, aún aque11os 

una tarea 

requiere, 

su á:ml:>ito 

de 

en 

de 

destinados a 

que só1o han 

cubierto 1a enseñanza media básica, y no solo a los egresados de 

Educación Superior. 

Dichos programas serán orientados tanto a la preparación 

técnica y profesiona1 como al enriquecimiento de 1a vida persona1 

de 1os individuos. Para e11o se requiere de una gama sumamente 

diversificada de cursos y actividades, capaz de satisfacer 

mú1tip1es necesidades e intereses, por 10 que su organización 

debe rea1izarse, fundamentalmente, en los ámbitos regiona1, 

estata1 y 1oca1, y basarse en una Rad Znstituciona1 conformada 

por las Universidades, Institutos, 

Instituciones de Educación superior, 

participación de otras instancias. 

Tecnológicos 

sin que e11o 

y otras 

1imite 1a 

En este punto por medio de 1a definición planteada en e1 apartado 

2.7 ya es posible ahora si, de1imitar más c1aramente su actuación. 
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E1 estab1ecimiento de esta Red, así como 1a operación concreta de 

programas de Educación continua accesib1e a 1a pob1ación adu1ta 

en genera1 requiere, por .una parte, de1 conocimiento y 

aceptación, por parte de 1as Instituciones, de1 concepto de 

Educación continua, por otra, de 1a concertación de un Sistema a 

nive1 Raciona1 que pudiese integrar 1os ámbitos de competencia y 

recursos de cada una de aqué11as. 

Las consideraciones expuestas, apoyan 1a propuesta 

desarro11o de un Sistema de Educación Continua, como 

Raciona1 e1 cua1 invo1ucrará 1os ámbitos que se refieren 

rigura 4, cuyos principa1es objetivo• son: 

para e1 

Proyecto 

en 1a 

a) Alnp1iar y forta1ecer e1 concepto de Educación Continua como 

una a1ternativa de extensión y difusión de 1a cu1tura en 1as 

Instituciones de Educación Superior. 

b) Extender 1as oportunidades de adquisición y actua1ización de 

conocimientos y habi1idades a 1a pob1ación adu1ta en genera1 y 

a partir de 1as necesidades de 1os sectores que conforman 1a 

sociedad y estab1ecer víncu1os permanentes que re1acionen ambos 

participantes en estos sectores. 

c) Abrir nuevas oportunidades de capacitación en campos hasta 

ahora inexp1orados como es 1a investigación de todos sus ramos 

y ap1icaciones. 

d) Coordinar 1as diversas acciones que se 

ais1ada, en e1 país. 

efectuan en 

e) Proponer un Sistema de Acreditación Naciona1, basado 

teoría de "Unidades Capita1izab1es". 

forma 

en 1a 

f) Permitir diversidad y f1exibi1idad a1 sistema educativo. 
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g) ~s~ructurar 1a sociedad para 1a vida de aprendizaje y 

recic1aje. 

continuo-

h) Insta1ar centros de Informática a través de Redes que vincu1en 

información y Educación y que se apoyen en 1a computadora. 

i) Estimu1ar e impu1sar nuevos proyectos de investigación. 

La Educación Continua se ciñe a 1a vez a 1os objetivos de1 

Naciona1 de Oesarro11o en vincu1ar a 1a tarea educativa 

función de investigación como un medio propicio para recic1ar 

proceso de enseñanza-aprendizaje, ta1es son: 

P1an 

1a 

e1 

E1evar 1a ca1idad de 1a Educación a partir de 1a formación 

integra1 de 1os profesiona1es docentes. 

Abrir nuevas fuentes de financiamiento de 1a Educación. 

Amp1iar e1 acceso a 1os servicios de varios nive1es a todos 1os 

individuos que sean aptos para hacer1o. 

Desconcentrar 1a Educación, 1a cu1tura e investigación. 

Hacer de 1a Educación un proceso continuo y socia1mente 

participativo. 

A1 hab1ar de un Sistema Hacionai de Educación Continua nos 

apoyaremos en que esta moda1idad: 

Reconoce e1 carácter comp1ementario y para1e1o 

fenómeno cu1tura1 y educativo, en re1ación a 1as 

educativas históricas. 

de un vasto 

estructuras 

- Reconoce e1 carácter sistémico, no importa qué tan articu1ado o 

no se presente a primera vista dicho sistema, de un vasto 

cong1omerado de procesos educativos, formativos etc., que 

coadyuven a1 desempeño más efectivo y rico de1 sistema 

tradiciona1 y e1 cumplimiento más amplio de 1as metas 

que e1 país se traza. 
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- su reconocimiento como sistema estimuia una mayor articu1ación 

u1terior, una inserción socia1-cu1tura1 más amp1ia y rápida y una 

conducción po1ítica-administrativa más ciara y coherente. 

con ta1es justificaciones estaríamos hab1ando de una tota1idad de 

procesos, iniciativas, programas, instructivos, que se sustentan 

en 1as siguientes razones: 

Xndiferencia (no-especia1idad) de1 tiempo y de1 espacio 

educativo, no como etapa de una vida, 

concreción de procesos parcia1es de 

Preponderancia de medios masivos de 

educativos. 

ni como momento de 

enseñanza-aprendizaje. 

emisión de mensajes 

Predominio de1 educando, entre 1os sujetos actuantes en e1 

proceso enseñanza-aprendizaje. 

Xndiferencia en cuanto a 1os rasgos persona1es y socia1es 

distitintivos de cada educando. 

Privi1egio de1 pape1 de profesor a1 poder ser a1 mismo 

tiempo educando, tutor, asesor o investigador en tanto que 

puede actua1izar su conocimiento. se acepta más 

efectivamente a 1a diferencia en e1 p1ano humano, es decir, 

asume de mejor manera 1a desigua1dad y 1a diversidad de 

educandos posib1es. 

En ta1 sentido, 1a Educación Continua imp1ica una respuesta más 

apropiada a1 prob1ema de 1a conjunción entre democratización de 

1a Educación, igua1dad de oportunidades de diversidad individua1 

entre 1os educandos. 

Aprovechamiento de recursos ya existentes, (insta1aciones, 

sistemas, moda1idades, saté1ite, computadoras, persona1 
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etc.) 

Permite superar un conjunto importante de 

burocráticas y estructura1es, que impiden e1 acceso 

Educación a importantes sectores de 1a sociedad. 

trabas 

a 1a 

Innova e1 sistema esco1arizado y 1o simp1if ica a1 poder 

introducir contendios rcientes con rapidez y f1exibi1idad. 

Posibi1ita y estimu1a 1a diversidad de opciones educativas 

confo:rJ!le a tendencias persona1es, 

formación precedente, status socia1, 

Apoya fuertemente a 1a so1ución 

educación de masas. 

Se sustenta más decididamente en 

diferencias de edad, 

entre a1gunas. 

de1 prob1ema de 1a 

medios masivos de 

comunicación. A1 reducir 1os a1cances de1 inf1ujo persona1 

de maestros concretos en a1umnos concretos, e1 proceso 

inter-subjetivo de enseñanza-aprendizaje, es decir, e1 

proceso de re1ación mensaje educativo-receptor, tiende a 

despersona1izarse, con 1o cua1 juegan un pape1 más 

importante 1os medios de comunicación indicados. 

Igua1mente, a1 hab1ar de Sistema Haciona1 d• Educación Continua 

se 

y 

está considerando también iniciativas de Educación 

de difusión de 1a cu1tura (ciencias y artes), ajenos 

Permanente 

tanto a 

1os curricu1a instituciona1es como a 1os procedimientos 

educativos más convenciona1es y tradiciona1es. 

Una consideración fina1, será que,a través de una acción 

coordinadora operada desde una Instancia con experiencia como 

es 1a UNAM puede desarro11arse e1 Sistema d• Educación 

continua para nuestro país. 

De ser posib1e esta opción será necesario ya una toma de decisión 
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a nive1 de autoridades superiores con 1a fina1idad de 

insta1arse este sistema Naciona1 y de1inear metas, otros 

objetivos y estrategias, para desarro11ar e1 mode1o propuesto en 

1a figura 5, asi como su ejecución y contro1. 

Con e1 fin de iniciar y ace1erar a1 cambio educativo, he 

en 1a conveniencia de crear un organismo, e1 Sistema 

para 1& E4ucación continua. Este Sistema deberá 

pensado 

Hacionai 

1ograr 1a 

viabi1idad de1 proceso de E4ucación Continua, es decir, comprobar 

su potencia1ización y ap1icación, traduciendo un sistema 

determinado de va1ores en prácticas educaciona1es. 

E1 sistema Naciona1 pretende suscitar, ayudar y difundir 

experiencias, acciones educativas que provengan de 1os sectores 

grupa1es que deberán aprender a apropiarse de 1os a1ementos 

necesarios 

2) como 

para su desarro11o: 1) como organismo de promoción y 

organismo de intervención, con 1as siguientes 

características: 

E1 Bi•tema ana1izará y codificará 1os postu1ados y fundamentos 

educativos, procedimientos de rea1ización y métodos pedagógicos, 

que orienten 1a rea1ización de 1a Z4ucación Continua, 

desarro11ara nuevos métodos pedagógicos, programas y materia1es 

didácticos, y asegurará 1a difusión de 1os nuevos principios y 

métodos dentro de1 sistema esco1ar tradiciona1, tratando de 

sensibi1izar1o ante 1a expectativa de 1a E4ucación continua. 

como organismo de intervención, debe prestar servicios educativos 

de cua1quier tipo dentro de 1os principios de 1a E4ucación 

continua: desarro11ar 1a igua1dad oportunidad en e1 tiempo y e1 

espacio, asociar 1os nive1es de formación a1 definirse 1os 
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y 1os métodos, 1os procedimientos Y 1os sistemas de 

eva1uación. 

Por otra parte, debe poseer una dimensión 1o bastante amp1ia en 

cuanto a1 número de personas que participen y un carácter g1oba1, 

que a1cance diversos nive1es y tipos de púb1ico. Y ser 

susceptib1e de un aná1isis que permita estab1ecer hipótesis 

ciaras, manejar variab1es e indicadores bien determinados. 

Para poder cump1ir con 1os objetivos deberán seña1arse 

siguientes: 

ESTRATEGZAS. 

1as 

Primero. La atención a 1a demanda socia1, considerada ésta a dos 

niveies: a) 1a demanda exp1ícita generada por 1as personas o 

grupos que requieren servicios especia1es de actua1ización y 

perfeccionamiento, y b) 10 no demandado, es decir, todas 

aque11as situaciones en 1as que, siendo evidente 1a necesidad de 

1os servicios por razones de ignorancia, indi~erencia y otras, 

determinados grupos no son capaces de concretar dicha necesidad. 

Este aspecto se considera obvio, pues constituye 1a única 

posibi1idad de proporcionar a todos 1os individuos, especia1mente 

de 1os grupos marginados, 1os instrumentos necesarios para 

a1canzar mejores nive1es. 

Segundo. La coordinación y e1 aprovechamiento a1 máximo de 1os 

recursos humanos, materia1es, financieros e instuticiona1es de 1a 

comunidad. E1 Sistema no pretende añadirse como una estructura 

ma~ de1 actua1 aparato burocrático. Por 1o contrario, con base en 

1a idea de 1a coordinación de esfuerzos, pretende orientar 1os 

mismos que operan en 1a materia 

educativo. 

con 1os 
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como también se ap1ica a 1as empresas, 1as asociaciones 

y cu1tura1es, con miras a extender 1a función a nive1 

civi1es 

socia1, 

debe hacerse 1o posib1e para que 1os recursos de 1a comunidad 

cana1icen a1 servicio de su educación. 

En 1a medida en que esta estrategia pueda cump1irse, tendrá 

duda, desda e1 punto de vista financiero, repercusiones 

se 

sin 

de 

trascendencia, ya que 1os costos de operación habran de reducirse 

notab1emente cuando no se necesiten, por ejemp1o, nuevas 

construcciones, pues podría aprovecharse 1a capacidad insta1ada 

de una serie de instituciones, no ser indispensab1a un aumento 

excesivo de persona1 para 1as nuevas actividades, ya que se 

cuenta con un gran número de especia1istas, que se pueden 

comisionar a1 Sistema. 

Tercero. Esta estrategia seña1a 1a participación directa de 

individuos y grupos en 1as actividades que se ejecuten bajo 1a 

perspectiva de 1a Educación Continua. De acuerdo con 1a 

tradición, e1 hecho educativo ha tenido un origen externo, grupos 

e individuos reciben pasivamente e1 servicio que se 1es otorga, 

sin participar en e1 diagnóstico de 1as necesidades ni en 1a 

determinación de 1os objetivos y métodos a uti1izar. Por 1o que 

dicha actividad carece genera1mente de rea1idad y aqué11a tiende 

a esfumarse en cuanto sus iniciadores 1a consideran conc1uida. 

E1 Sistema pretenderá que cada uno de 1os servicios que se 

presten responda con efectividad a 1as necesidades rea1es de 

individuos y grupos, 1o cua1 só1o puede obtenerse en tanto éstos 

queden invo1ucrados y se responsabi1icen con una parte de 1as 

actividades. 
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~e con~irma ia hipótesis que indica que: A1 estab1ecer un Bis~ema 

Naciona1 da Educación continua, ias Instituciones de Educación 

Superior estarán mejor coordinadas para impartir cursos que 

actua1icen ios conocimientos de sus egresados asi como de otros 

individuos y 1es faci1ite su vincuiación ai sector productivo y 

de investigación. 

'POL:X'.l':XCAS. 

1. Crear e1 Sistema Naciona1 da Educación Continua que se opere 

desde 1a UNAM y que participen SEP, ANUIES, UDUAL, ONU, 

STyPS, SRE, COLEGIOS PROFESIONALES, CAMARAS DE 

COMERCIO, entre otras. 

2. Estab1ecer medios aiternos de financiamiento. 

3. Insta1ar e1 Centro Distribuidor de Información que 

nodo principa1 de ia Red Insterinstitucionai. 

sea 

4. Uniformar equivaiencias a través de un Sistema de Unidades 

capita1izab1es. 

5. Permitir f1exibi1idad de actua1ización curricuiar y cambio 

de p1~nes de estudio. 

6. Estab1ecer consejos 

moda1idades. 

técnicos en ios diferentes niveies y 

7. Incorporar ai Sistema, actividades de Educación continua en 

Institutos y Centros de Investigación. 

B. Las Universidades 

deberán absorver 

e 

ia 

Instituciones 

mayor parte 

especia1izaciones y actuaiización. 

9. Cubriendo espacios técnicos 

Educativas de1 país, 

de dip1omados, cursos, 

de actuaiización y 

capacitación, renovación de conocimientos y habi1idades como 

serán: módu1os técnicos, cursos propedéuticos para ingresar 
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a1 posqrado, dip1omado, examenes de se1ección, opciones de 

titu1ación, especia1idades. 

10. Formar programas que funcionen a través de patronatos con e1 

fin de vincu1ar Empresa, Investigación y Educación. 

11. Estab1ecer programas de becas e intercambio de instructores. 

12. Estab1ecer p1anes y convenios en forma individua1 entre e1 

sector productivo y 1a tarea de formación e integrar1os a ia 

Red. 

13. Crear bases de datos de información, proqramas de cursos, 

convenios, directorios con apoyo de ia computadora, entre 

otros. 

14. Reqistrar a ias Unidades de Educación Continua como 

capacitadoras ante ia Secretaria de1 Trabajo y 

Socia1 para coadyuvar con 1as Instituciones 

Privadas y Socia1es en e1 cump1imiento de ias 

15. 

entidades 

Previsión 

Púb1icas, 

disposiciones 

Los programas 

1ega1es de capacitación y adiestramiento. 

específicos de Educación Continua pueden 

tener distintas moda1idades. A continuación se describen 1as 

podrán adecuarse seqún ias cuatro principa1es, que 

necesidades y demandas que enfrenten: 

a.La moda1idad de curso• Al>ierto•: son genera1mente de 

duración y con ia característica de impartirse en 

corta 

forma 

dan de intensiva durante una semana: ocasionaimente se 

manera extensiva para responder a necesidades de horarios, 

tanto de ios ponentes como de ios participantes. Los cursos 

abiertos contribuiran a reso1ver en qran parte ias 

necesidades y demandas de Educación continua en forma rápida 
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y oportuna. 

b.La mocla1iclacl que 

%natituciona1ea que 

se conoce con e1 nombre ele curso a 

son cliseñaclos y aclaptaclos para reso1ver 

necesidades concretas ele una empresa o institución no 

eclucativa:en estos casos, se recurre a1 catá1ogo ele cursos 

que tiene e1 organismo responsab1e cle1 programa el& Educación 

continua. 

e.Los Programa• 

mocla1iclacl que 

Kodu1ar•• de Educación continua 

se clesarro11a con e1 fin ele romper 

práctica ele cursos ais1ados y ofrecer una secuencia 

son una 

con 1a 

a 1as 

actividades que se programen. Estos pueden 11egan a tener un 

promedio ele 180 horas ele duración repartidas en diversos 

móclu1os. 

el.Los Programas de Dip1omado son 1a mocla1idad que posee e1 

carácter más estructurado debido a que desarro11an p1anes de 

estudios aunque con carácter extracurricu1ar. Sin embargo 

e1 cursar1os no 11eva a 1a obtención de un grado académico, 

sino a 1ograr un dip1oma que certifique 1os programas, estos 

11egan a tener desde tres meses hasta un año de duración. 

En sístesis, Educación Continua, es un auxi1iar para mantener 

actua1izaclos a 1os profesiona1es y cliversif icar 1as opciones 

educativas, ofrecer 1a oportunidad ele e1eqir programas que se 

ajusten mejor a 1as necesidades y a 1os objetivos de 1os usuarios 

potencia1es, 

su a1.cance, 

y de 1as rnstituciones con 1os medios y recursos a 

y ofrecer moda1idades f1exib1es que acerquen 1o 

p1aneado a 1a rea1idad. 

Cua1esquiera de estas moda1idades pueden estar registradas 

1a Secretaria de1 Trabajo y Previsión socia1 y permitirá a 
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interesados obtener un certificado de capacitación con vá1idez 

oficia1, 1o cuai dará pauta para vincuiar reaimente ios programas 

de Bducac~ón cont~nua con ei sector productivo de1 país. 
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CONCLUSJ:ONES 

En mayor medida se empieza a considerar a 

proceso más dinámico, amp1io y permanente 

vincu1arse con 1a actua1 sociedad. 

1a 

que 

Educación como 

contribuye a 

La prospectiva de 

corriente pecu1iar 

p1aneación considerada, 

de p1aneación que p1antea 

representa una 

nuevos futuros 

deseab1es y formu1a 1as estrategias necesarias para convertir1os 

en rea1idad. 

Por 1o que 1a modernización educativa, aspira convertir en 

rea1idad 1a extensión de 1a función de 1a Educación, en todos 

1os nive1es y moda1idades en forma accesib1e, amp1iando 1as 

oportunidades a 1a pob1ación en genera1, a partir de 1as 

necesidades socia1es específicas de 1os sectores que conforman 1a 

misma sociedad. 

Es un hecho preocupante para 1a proyección a futuro de nuestro 

país, e1 contribuir a1 1ogro de su autosuficiencia a1imentaria, 

a1 desarro11o de 1a agroindustria, a 1a generación de bienes 

estratégicos de capita1, así como a e1evar 1a ca1idad de 1a 

Educación, fomentar 1a :Investigación y su independencia 

tecno1ógica por 10 que, 1a formación de dichos cuadros 1e darán 

1a so1ución a 1os prob1emas socia1es, económicos y po1íticos de 

carácter prioritario. 

Pretende esta Investigación p1antear una propuesta 

estab1ecer un 

sea articu1ado 

cuyos 

Sistema 

por 1a 

resu1tados 

Naciona1 de 

Universidad 

aporten una base firme para 

Educación continua, que 

Naciona1 Autónoma de México, cuya experiencia 

simp1ificará su insta1ación. 
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Se preguntará e1 1ector ¿por qué se propone 1a UNAM, si otras 

Instituciones también tienen ia experiencia? La respuesta puede 

ser simp1e, 1as Instituciones de Educación Superior se encuentran 

agrupados en 1a ANUIES (Asociación Naciona1 de Universidades e 

Instituciones de Educación Superior de México) donde 1a UNAM 

participa fuertemente y es 1íder. Las IES, a su vez se encuentran 

regu1adas y normadas por e1 P1an Haciona1 4• Modernización 

Educativa. La UDUAL (Unión de Universidades de América Latina) 

desde otra óptica se encuentra presidida por e1 señor Rector de 

1a UNAM y marca 1a pauta y toma 1a iniciativa en 1as propuestas 

hacia 1as po1íticas educativas universitarias de Latinoamérica. 

Cabe mencionar que 1as oficinas desde donde operan amk>os cuerpos 

co1egiados, se encuentran a1ojados dentro de1 Campus de Ciudad 

Universitaria. 

Por ú1timo, no hace fa1ta destacar e1 1iderazgo que detentan 

a1qunas Facu1tades y Escue1as de 1a UNAM en ciertas agrupaciones 

de Universidades Estata1es, como es e1 caso de 1a Facu1tad de 

Contaduría y Administración con 1a ANFECA y 1as Facu1tades de 

Ingeniería, Derecho y Medicina entre otras. 

Hasta e1 momento, 1as so1uciones han sido de carácter 

cuantitativo, sin embargo, es e1 objetivo de este trabajo, además 

de poder dar cabida a 1a demanda existente, mencionar 1a 

posibi1idad de orientar e1 desarro11o de1 Nive1 superior en e1 

sentido de su e1evación académica y vincu1ar predominantemente 

con 1a investigación y 1as necesidades de1 país, como se ha 

expresado. Amp1iar y forta1ecer e1 concepto de Educación 

Continua como una a1ternativa de extensión y difusión de 1a 

cu1tura en 1as Instituciones de Educación Superior, además de 1a 
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actua1ización de sus egresados en una primera fase y en segunda 

instancia a 1os egresados de un Sistema de Educación Básico, ta1 

y como se p1anteó en e1 capítu1o dos. 

Extender 1as oportunidades de adquisición y actua1ización de 

conocimientos y habi1idades a 1a pob1ación adu1ta en genera1 y a 

partir de 1as necesidades de 1os sectores que conforman 1a 

sociedad. 

De 1o anteriormente expresado se desprende que, 1a Educación 

Continua es una a1ternativa que responde más adecuadamente que e1 

sistema esco1arizado a 1as necesidades actua1es y futuras de 1a 

sociedad y de 1os usuarios potencia1es de servicios educativos a 

todo nive1, pero especia1mente en e1 Nive1 superior. 

La Educación continua es una a1ternativa de vincu1ación entre 1a 

Educación y 1os sistemas científicos-tecno1óqicos y socio

económico. 

Es una vía que permite articu1ar ~4ci1mente a 1a investigación 

con 1os educandos. 

Es una a1ternativa que permite innovar e1 sistema esco1arizado a1 

introducir nuevas moda1idades de enseñanza-aprendizaje con 

f1exibi1idad y rapidez. 

mayor 

La Educación continua permite insta1ar nuevas opciones de 

financiamiento de 1a Educación. 

Permite asimismo, 1a vincu1ación y coordinación entre 

nive1es y moda1idades educativas. 

sistemas, 

Con objeto de poder a1canzar su funcionamiento potencia1, debe de 

conformarse un Sistema Naciona1 para su operación, 

desde 1a Universidad Naciona1 Autónoma de México, e1 
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desde esta perspectiva es un sistema origina1 para México. 

En definitiva ea un paao firma en 1a aode:rn~•aa~ón da 1• 

Eduaaa~ón. 
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,K.,;<.:UM.t:.NDACJ:ONES 

A partir de1 aná1isis hasta aquí expuesto, 1a Comisión de 

Educación Continua de 1a OHAM recomienda: 

1. La aceptación instituciona1 de 1os conceptos vertidos en el 

presente documento, en 1o conducente a 1a actividad de 

Educación continua. 

2. La creación de un Sistema de Educación continua 

J:nstituciona1 que coordine 1os esfuerzos, optimice 1os 

recursos y evite dup1icidades. 

3. La e1aboración de un Reg1amento Genera1 sobre e1 Sistema de 

Educación continua. 

4. La e1aboración de un Manua1 de Procedimientos como apoyo a 

1as Unidades de Educación Continua. 

s. La adecuación de 1as "Raq1as Genara1es para e1 Manejo de 

J:ngrasoa y Egreso& da centros de Educación Continua y cursos 

en Genera1". 

6. E1 estab1ecimiento de un mecanismo con 1os 

de cada Facu1tad y Escuela para que estos aprueben 

Consejos 

en 1as ocasiones que así se requiera, que 1as Unidades de 

Educación Continua puedan: 

Impartir materias o seminarios como Opciones de 

Titu1ación o simplemente como cursos ais1ados 

regu1arización de a1umnos, de 1os p1anes de estudio 

Facu1tades y Escue1as, tanto de 1os programas 

estudios profesiona1es como de1 Posgrado. 

para 

de 

de 

Programas y estructuras, programas de cursos de materias 

seriadas sobre e1 mismo tema y que sean acreedores de 

un reconocimiento especia1. 
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Por 10 que sugiere que: 

a) Aque11as Unidades de Educación 

rea1izan en forma sistemática 

Continua que 

una detección 

no 

de 

necesidades, deberán reconsiderar 1a trascendencia de 

dichas actividades, ya que 1es proporciona información 

necesaria para e1aborar o se1eccionar 1os programas, 

a1imina 1a tendencia de rea1izar actividades sin 

~undamentación vá1ida confiab1a y fina1mente propicia 

1a aceptación y participación de 1a comunidad a1 

satisfacer 1as necesidades de ésta. 

b) Contar con un banco de datos de ponentes que esté 

integrado por aque11os profesiona1es destacados en 

a1gún área de1 conocimiento o en 1a so1ución de 

prob1emas de un campo partícu1ar. 

c) Abrir 1a oportunidad de participación en 1oa eventos 

de Educación continua a ponentes externos a 1a UNAM, ya 

que ia participación de estos es de a1rededor de1 30%. 

d) E1 contar con un instructivo para 1a e1aboración de 

programas, que a su vez sirva de apoyo para aque11as 

personas que tengan dificu1tades en 1a e1aboración de 

1os mismos. 

e) Una adecuada difusión, 1a cua1 deberá ser acorde a1 

nivei de cada programa, permitiendo esto captar una mayor 

pob1ación. También es importante considerar 1a 

disponibi1idad de fechas y horarios en 1os que 1a 

pob1ación interesada pueda asistir. 

f) Contemp1ar durante 1a programación de 1os eventos 1a 
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posibi1idad de ofrecer1os como un paquete integrador y 

consecutivo que permita a ios participantes 

formando de manera dinámica y continua en 

especifica. 

g) Que todas 1as Unidades de Educación 

estarse 

un área 

Continua 

entreguen a1. participante 1os tópicos que integran e1 

programa, 1o que da una imagen de forma1idad a 1a 

de permitir a 1os mismos conocer e1 contenido. 

vez 

h) Diseñar estrategias que abatan e1 cupo mínimo y 1os 

costos de ios cursos, para evitar 1a cance1ación de una 

actividad en ia que se ha hecho una importante 

inversión a1 hacer su p1aneación. 

i) Ver 1a posibi1idad de contar con persona1 

especia1izado que asesore a 1os instructores en 1a 

adecuada e1aboración y presentación de materia1 

didáctico de apoyo. 

j) 

en 

Que 1as Unidades de Educación Continua, 

que sea posib1e, favorezcan 1a 

en ia medida 

creación de 

documentos que faci1iten tanto a1 ponente como a 1os 

asistentes ia información pertinente y adecuada sobre 

cada tópico. 

k) Xntercambio de información sobre este tema de 1as 

diferentes Unidades de Educación Continua. 

1) A mediano p1azo, ia creación de bancos de datos de 

información sistematizada que permitan hacer 11egar 1a 

Educación Continua a distancia, mediante e1 envió o 

compra de materia1es didácticos que faci1iten e1 

autoaprendizaje. 
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m) Que l.os 

técnicas de 

aprendizaje. 

ponentes 

apoyo a 

se 

l.os 

actual.icen 

procesos 

en 

de 

l.as nuevas 

enseñanza-

n) Que l.a eval.uación sea un proceso constante ya que 

considerada como un indicador, es esencial. e inherente 

a l.a Educación Continua, siendo un el.amento que permite 

constatar el. grado y l.a manera en que se l.ogran sus 

metas. 

Así entonces, l.a eval.uación nos permitirá: 

- Determinar l.a eficiencia, util.idad y efectividad 

proceso. 

del. 

- Anal.izar l.as fal.l.as para tomar medidas correctivas a 

fin de superar l.as posibl.es carencias y desviaciones. 

Proporcionar el. punto de partida para 

programación y conducción de actividades. 

o) Que l.a eval.uación se l.l.eve a cabo como 

mejorar l.a 

un proceso 

constante de manera diganóstica, formativa y sumaria y 

que se refiera a aspectos internos, externos y de 

impacto social.. 

p) Dar a conocer al. ponente el. tipo de pobl.ación a l.a 

que se dirigirá l.a actividad, l.os propósitos de l.a 

Educación Continua en general. y del. programa 

particul.ar, con el.l.o, el. mismo ponente determinará 

en 

l.os 

procedimientos de enseñanza-aprendizaje más adecuados. 

q) Dar seguimiento durante l.a real.ización del. programa a 

fin de apoyar al. ponente en el. manejo de grupo y del. 

temario cuando así l.o requiera. Esto impl.icará l.a 
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evaiuación constante de ias actividades. 

r) Unificar ios criterios bajo 1os cua1es 

documentos oficiaies entre todas ias 

Bduaaaión continua, taies como: 

se otorqan 

Unidades de 

Tipo de documento (constancia, dipioma, etc.) 

Información (horas, acreditación, ciasificación de1 

evento, etc.) 

Autoridades que firman ios documentos 

vaiidez of icia1 

s) Se ha considerado 1a conveniencia de astabiecer un 

1ogotipo de 1a Bduaaaión Continua Universitaria, como 

identificación oficia1 de 1os documentos. 

t) Se considera 1a conveniencia da unificar criterios 

para proporcionar reconocimientos ai ponente. 

Esta ~1tima recomendación se p1antaa con basa en 1a exitosa 

experiencia da a1gunas Facu1tades y Escue1as, que dentro de ias 

actividades de Bduaaaión continua han programado este tipo da 

cursos. 

En síntesis, se propone que se reconozca y forma1ice 1a función 

da Educación Continua en a1 marco de ias funciones sustantivas de 

1a Institución. 
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Para ei desarroiio de1 a~atema Haciona1 de Bduaaaión continua: 

i. Eatal:»1eaer una Red Haaiona1 que desde una Xn•tituaión de 

Hive1 superior en este sentido, por habar participado 

amp1iamente en ei caso de 1a UNAM y por 1o anteriormente 

seña1ado, se recomienda sea ésta ia Instancia 

Coordinadora que integre, dirija, coordine, difunda y 

articuie ia diversidad de cursos y niveies en que se 

imparte ia Bducación continua así como otras 

moda1idades 

sistemas 

y acciones taies como: Educación 

tutoria1es, Educación a 

abierta, 

distancia, 

actua1ización, capacitación, extensión universitaria, 

formación académica, sistema expertos, a1fabetización, 

opciones terminaies, cursos de adiestramiento, 

instrucción asistida por computadora, cursos da 

comp1amentación, opciones de tituiación, instrucción por 

teiavisión, con objeto de direccionarios y promovarios. 

La organización de1 Sistema puede tomar ia forma 

administrativa que más convenga con a1quna da ias 

siguientes denominaciones: Dirección, Coordinación, Consejo, 

Unidad y que dependa de1 Subsistema de ia Secretaría 

Generai de ia UNAM - que es ia que sustenta ia función 

académica 

con 1ibertad 

Sistema. 

pero con ia suficiente autonomía para operar 

y de acuerdo con ios recursos propios de1 

2. E1 estab1ecimiento de esta Red, así como ia operación 

concreta de ios Proqramaa de Educación continua accesib1es a 

ia pob1ación adu1ta en generai requiere, por una parte, 
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de1. conocimiento y aceptación de 

concepto de Educación Continua 

1.as· acciones, 

por otra, 

de 

de 

un 

1.a 

concertación de un Sistena a Nivai Naciona1. que pueda 

integrar 1.os ámbitos de competencia y recursos de cada 

una de aqué1.1.as. 

3. La insta1.ación de un Programa Haciona1 de equiva1•ncia• y 

4. 

reva1idación de 1.as distintas materias que se imparten en 

1.os diversos sistemas, nive1.es, moda1.idades y formas con 

a1. fin de que 1.a Red pueda reva1.idar en forma automática 

1.os contenidos de 1.os programas educativos. 

Promover un Si•taaa d• Crédito• por materia que apoye a1. 

ingreso a1. sistema esco1.arizado en 1.os distintos nive1.es, en 

e1. momento en que se cubran 1.os requisitos que 1.os mismos 

aeña1.en, y que se base en 1.a teoría de "Unidades 

Capita1.izab1.es". 

s. Vincu1ar 1.aa funciones de 1.a Educación y 1a •ociadad 

mediante de un Programa Tripartita: empresa, institución 

6. 

educativa • investigación • 

Insta1.ar un centro de Informática que apoye con e1. uso de 

computadoras, e1. estab1.ecimiento de bancos de información 

que coadyuven en operar 1.a Red en forma eficaz y 

eficiente. Dichas bases de datos contendrán: materias, 

contenidos, créditos, reva1.idación, acceso a sistemas, 

acuerdos y convenios, con instituciones púb1.icas, 

privadas, educativas y otras, naciona1.es y extranjeras, 

fechas y 1.ugares de cursos, ponentes, maestros, 

cuotas de recuperación, entre a1.gunos datos. 

Esto permitirá distribuir en cada uno de 

237 

1.os 

tutores, 

sistemas, 



7. 

niveies y moda1idades distintas carqas da trabajo, 

apoyados en una red iocai de computadoras. 

E1 funcionamiento administrativo de1 aiatama de Bduaaaión 

continua, necesita 

administrativa mínima: 

una inrraaatruatura académico

un responsab1e (director) y tres 

secretarios: técnico, administrativo y académico. Para 

coordinarse con ia comisión de Bduaaaión continua conformada 

y tener apoyo acbllinistrativo y 1oqístico. 

s. La dariniaión de ios aspectos académicos, administrativos y 

financieros más qeneraies corresponden ai responsab1e o 

director qenerai, quién deberá de dedicarse en p1eno a esta 

1abor. Conducirá ias acciones de pianeación qenerai, 

detectando ias necesidades de Bduaaaión continua que puedan 

contribuir a resoiver ios programas, indicará ia orientación 

da ioa proqramaa específicos da acuerdo con ia fi1oaofía y 

po1íticas instituciona1es y ia conducción de evaiuación para 

ia toma de decisiones. Este responaab1a podrá contar con un 

consejo Asesor o Consuitivo y da1eqar funcionas en Comités o 

Secretarías específicas, 

10 justifique, ser ei 

cuando ei crecimiento de1 organismo 

órqano ejecutor de1 mencionado 

Sistema, en caso de que éste sea ei resuitado da un 

faderai. 

acuerdo 

9. Loa aapeatoa adllliniatrativoa y finanaieroa, debe tener ai 

cuidado de mantener ia ba1anza financiera de1 organismo en 

aa1do favorabie, ya que esto redundará en un programa 

eficiente. En términos económicos, como ya se mencionó, 

deberá ser autofinanciab1e. 
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..LU. LOS Responsab1•• 4• Programa• Z•p•c~fico• que sean 

encarqados 

Sistema y 

de sel.accionar y vinc:ul.ar a l.os docentes con 

el. personal. da apoyo, deberán real.izar 

l.os 

el. 

l.a 

pl.aneación didáctica de l.os programas, preparar al. material. 

didáctico necesario, supervisar al. dasarrol.l.o de l.a docencia 

así como l.a eval.uación de l.os Programas y de l.os 

participantes. proponiendo l.os ajustas necesarios. 

11. El. persona1 de apoyo auxil.iará en l.a administración de 

recursos económicos y financiaros da l.os Programas, 

obtención y manejo de recursos material.ea y de apoyo 

l.ogístico para e1 desarrol.l.o del. mismo. 

12- La normativi4a4, debe quedar indicada en Ragl.amentos de 

13. 

14. 

Z4ucaa~ón continua. que deberán contener cuando menos 

siguientes rubros: aspectos conceptual.as sobra 

actividades de Z4ucación Continua por desarrol.l.ar. 

l.os 

l.aa 

l.a 

funcional.idad del. Sistema reaponsabl.e, l.as normas a docentes 

y participantes y l.os criterios general.es da eval.uación y 

acreditación. 

La al.aboración de convenio• específicos de Z4uaac~ón 

Continua requiere de l.a concertación de esfuerzos por parte 

del. Sistema, l.a administración universitaria y l.a 

organización promotora o generadora de l.a demanda, l.a 

formul.ación de contratos será útil. para establ.ecer 

compromisos concretos. 

El. Sistema deberá tener preferentemente recur•o• 

no siendo estos una consideración fundamental.. En el. caso de 

al.gunos, l.as Escuel.as o Facul.tades podrán util.izar en forma 

al.terna l.as instal.aciones del. Sistema o de l.a propia 

239 



Dependencia, ya que es importante qua cuenten can el.. 

ambiente adecuado para el.. desarrol..l..o de sus Programas. 

15. El.. ingresa principal.. deberá ser por concepto de ouota• 4• 

recuperación que serán sal.. dadas directamente par al.. 

organismo correpondiente, l..as cuotas serán cal..cul..adas según 

l..a extensión del.. programa y el.. egreso presupuestal.. de l..os 

gastos. 

16. La p1aneación de l..os Programas Especí~icos deberá real.izarse 

de tal.. ~arma que permita l..a discusión, perfeccionamiento, 

conocimiento, aval..uación y difusión de l..os mismos can l..a 

su~iciente oportunidad que garantice el.. éxito. 

Los 

l..os 

l..a 

programas de B4ucación Continua estarán destinados 

adul..tos qua l..a demanden, 

enseñanza media básica 

aún aquál..l..os que sól..o han 

y no sól..o a l..os egresados 

a todos 

cUbierto 

de l..a 

Educación Superior, 

Dichas programas 

como es hasta este momento. 

estarán orientados tanto a l..a preparación 

técnica y profesional.., como al.. enriquecimiento de l..a vida personal.. 

de l..os individuos. Para el..l..o se requiere de una gama sumamente 

diversi~icada de cursos y actividades, capaz de satisfacer 

múl..tipl..es necesidades e intereses, por l..o que su organización 

debe real.izarse, fundamental.mente, en l..as ámbitos regional.., 

estatal.. y l..ocal.. y basarse en una Red institucional.. conformada 

por l..as Universidades, Institutos Tecnol..ógicos y otras 

Instituciones de Educación Superior, sin que el..l..o l..imite l..a 

participación de otras Instancias. 

Estas Redes permitirán una mejor vincul..ación de l..as Instituciones 

Educativas coadyuvando con esto al.. mejor aprovechamiento de 
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recursos de1 pais y cump1ir con a1 compromiso da formar, 

capacitar y actua1izar a1 conocimiento de 1os mexicanos. 

Desde asta ú1timo enfoque, •1 proyecto suena muy ambicioso, pero 

bien articu1ado es una muy buena respuesta de 1os programas de 

formación, capacitación y actua1ización de 1os individuos, como 

es 1a experiencia en otros países. Sin embargo, a1 ser un 

proyecto de gran amp1itud, no pretende ésta, dar so1ución a todo 

e1 prob1ama educativo pero aí ir incorporando e instrumentando 

ciertas accionas y mcda1idades dispersa• y des1iqadas que bien 

articu1adas darían mayores beneficios. 

241 



1:1"%LOGO. 

Una vez conc~uida 1a a1aboración da ••ta Xnvaatiqación, m• ea muy 

grato comprobar qua a1 tema a1 que he dedicado un buen tiempo y 

raf1axión, as tomado en consideración da manara muy importante en 

a1 "Proqrama para 1a Modernización Educativa l.989-1.994 11 , 

pl.antaado por a1 Podar Ejecutivo Federal. del. país, como el. primer 

Programa Secretaria].. 

Se aaña1a que, para 1ograr 1oa grandes objetivos de México, es 

indiapenaabl.a una profunda ao4erni•aaión educativa. 

Se definan prioridad•• y aa precisan método• para l.ograrl.o y se 

propone una revisión permanente. 

Se destaca da manera muy importante l.a diversificación y 

f1axibi1idad da l.os 11amados aiat ... • a!liartoa, enriquecido por 

1a investigación educativa y l.a uti1ización da comunicación 

a1actrónica y l.a computadora. Señal.a también 1a ral.avancia da 1a 

ca1idad en 1a Educación, vincu1ando l.os conocimiento• a l.as 

tacno1ogíaa y con al. aparato productivo. 

En síntesis, 11 1.a B4uaaaión continua darA •1 apoyo decisivo a 1a 

Educación como pal.anca firme, instrumento de cambio y 

transformación." 

La estrategia más importante en l.a Educación para Adul.tos en l.os 

próximos años, as mediante l.a conformación da modal.os adecuados 

da Educación formal. y no formal., l.a cua1 se menciona como: 

" La coordinación da 1as accionas, l.a creación da nuevos modal.os 

de Bducación continua, el. impu1so de un Programa Nacional. da 

Capacitación no Formal. en al. Trabajo y l.a Descentral.ización y 

Desconcentración Educativa, impl.ica l.a revisión y racional.ización 
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de 1as estructuras administrativas para adecuar1as a 1as 

necesidades de 1a modernización que se pretende"•(*) 

(*) SEP."Programa para 1a modernización educativa 1989-1994 " pg. 89. 
Poder Ejecutivo Federa1, 1989. 
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6237 
NATIOltAL UlllVERSITY CONSORTIUM FOll TELECOM«JlrUCATIONS IN TEACMING CADULT EDUCATION)CNUC) 
e/o M•ryland Center .. For Public Broadcaating. P.O.Box 430. O..inga Milla, .., 21117 
301 
356-5600 

62311 
NATIOllAL UNIVERSITY CONTINUING EDUCATION ASSOCIATlOll (Adult Education) (NUCEA) 
One Ol.lpOf'\t Circle, suite 360. Washington, oc 20036 
202 
659-3130 

6239 
NTL UISTITUTE (Adult Education) CNTLI) 
P.O. Box 9155, Roaalyn Station. Arlington, VA 22209 
703 
527-1500 

6240 
SCHOOL OF LIVUIG (Adult Education) (SOL) 
R.O. l Box 1508. Spring Grove, PA 17362 
717 
755-2666 

6241 
SENIOR SCHOLARS CAdult Education) (SS) 
Dept .. of Continutng Education. Case \.lestern Reserve untverstty, Cleveland, OH 44106 
216 
3611-2090 

6242 
SYRACUSE UNIVERSITY PUBLICATIONS IN COMTINUING EDUCATION (Adult Education) CSUPCE) 
224 Hunttngton Hall. Syracuse University. Syracuse. NY 13210 
315 
423-3421 

6243 
TAM1MENT lNSTlTUTE CAdult Education) (TI> 
e/o James Gleason. 1501 Broadway .. New York. NY 10036 
212 
354-11330 

6244 
AMERICAN ACADEMY OF ADVERT1S1NG (AAJl) 

Dept. of Business Management. Brigham Young University. Provo. UT 84602 
801 
378-2080 
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INSTITUCIONES DE E.U.A QUE IMPA•TEN EDUCACION CONTINUA 

6245 
DIRECT MARKETING EDUCATIONAL FOUNDATION (Advertfsfng) CDMEF) 
Sfx E. 43rd St. NeM York. NY 10017 
212 
689-4977 

6246 
AEROSPACE DEPARTMENT CHAIRMEN•S ASSOCIATION (AOCA) 
Dep.of Mechanfcal w'ld Aerospace Eng Thornton H•ll Univ.of Vfrgini• Charlottesvflle 22901 
ll04 
924-6217 

6247 
AMERICAN SOCIETY FOii AEROSPACE EDUCATION CASA.E) 
1750 Pef'V'laylvania Ave •• Suit• 1303. W••hington OC 20006 
202 
347-51117 

6227 
AMERICAN ASSOCIATION FOR ADULT ANO CONTINUING EDUCATIOll CAAACE> 
1201 16th. st. N.W •• Suite 302 W••hfngton. oc 20036 
202 
1122-71166 

62211 
AMERICAN FOUNDATIDN FOR CONTINUING EDUCATION (Adult Educ•tfon)(AFCE) 

6229 
CENTER FOlt THE STUDT OF L18ERAL EDUCATION FO. AOULTS CAdult Educatfon) CCSLEA) 

6230 
COALITION OF ADULT EDUCATION OAGANIZATIONS CCAEO> 
New England Ctr. for Cornnunity Educ•tfon Univeraity of connectfcut.U·124. Storrs.CT 06268 
203 
4116-27311 

6231 
CC1911SSION ON THE STATUS OF ...::»tEN IN ADULT EDUCATION CCSWAE) 
1290 North Ave. Cleveland. Wl 53015 
414 
4511-41113 

6232 
CaJNCIL ON THE CONTINUJNG EDUCATION UNIT (Adult Education) (CCEU) 
13000 Old Colurmta Pfke. Si lver Sprina. MD 20904 
301 
3114-6771 
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IMSTITUCIOllES DE E.U.A QUE IMPAaTEN EDUCACION CONTINUA 

6Zll 
CQUNCIL FOii NOMCOLLEGIATE CONTINUING EDUCATIOll (Adult Educatton) 
530 E. Matn St •• sutte 501. Rtchmond, VA 23219 
804 
6411·6742 

6234 
INSTITUYE OF LIFETIME LEARNING (Adult Educetton> NRTA/AARP 
1909 K St •• 11.w. Waahtngton. DC 20049 
202 
B72·4llOO 

6236 
THE LEARNING EXCHANGE (Adt..alt Educatfon) CLERN) 
P.O •o• 1425. 1221 Thuraton. Menhattan. KS 66502 
913 
532-51166 

6379 
AUGUSTINIAN EDUCATIONAL ASSOCtATIOll CC•thol te> CAEA) 
Vtllanova Unfveratty. Vtllanova, PA 19085 
215 
645-4600 

63110 
CATHOLIC ALUMMI CLUas. INTERNATIONAL (CACI) 
396 Enwrson Rd., No 7 Eggertavtlle, NY 14226 
716 
837-6257 

63111 
CATHOLIC \OCEN 1 S SEMINARY FUND CCWSF) 
10375 C•v•y Ln. Woodatock, te> 21163 
301 
465-16111 

63112 
OOMINICAN EDUCATIONAL ASSOCIATION (Catholtc) CDEA) 
1101 Altne St. NeM Orleana, LA 70115 
504 
1195-2049 

6383 
lNTERNATIONAL FEDERATION OF CATHOLIC ALUMNA.E (IFCAl 

CCNCE> 

416 Am.ttn. Bldg. Catholfc Unfveraity of Aftlerfca. Washington, OC 20064 
202 
526-5916 
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INSTITUCIOllES DE E.U.A QUE IMPARTEN EDUCACIOll CONTINUA -JESUIT SECONDA•Y EDUCATIOlll ASSOCIATIDll (Cathol te) (JSEA> 
1717 Ma•sachuaetts Ave •• N .. w .• Sutte 402. Waahtngton, DC 20036 
202 
667-3151111 

63115 
lllATIDNAL ASSOCIATIDN OF aaAlllDS OF EDUCATIOll (Catholfc) (NAllE) 
1077 30th St •• N. w. washtngton .. oc 20007 
202 
293-5954 

63116 
llATIOllAL CATHOLIC EOUCATIONAL ASSOCIATIOll (NCEA> 
1077 30th St. • N. W. • SUITE 100.. WASHINGTON, DC 20007 
202 
293-5954 

63117 
NATIDNAL ORGANIZATION FOii CONTINUING EOUCATION OF RDMAll CATHOLIC CLERGY <NOCERCC) 
5401 $. CORNELL. CHICAGO. IL 60615 
312 
752-111149 

631111 
lllEGIOllAL EDUCATION CCIUNCJL Of THE CHRISTIAN 811lOTHERS (Catholtc> 
Chrtstfan aroth•r• Counctl. Rcmeovtlle. tL 60441 
1115 
11311-11900 

6429 
lMIVERSJTY AND COLLEGE DESIGNERS ASSOCIATION (CICmlllW'ltcatton> CUCDA) 

(RECC8) 

Untvaaraf'ty C~tcatfona. 271 Aylaawarth Hall. Colorado Stat:• Untv. Ft. Collfna,CO 80523 
303 
491-6622 

6430 
ASSOCIATION FOii CDMMUNITY BASED EDUCATIDN CAC8E) 
1806 Vernon St. • N. w. \Jaahtngton. DC 20009 
202 
462-6333 

6431 
EOUCATIONAL CENTER FOR APPLIEO EKISTICS (COfl'llU"li tvl (ECAEl 
229 Pone• de Leon Ave •• N.E. Atlant•. GA 30308 
404 
1197-17911 
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UISTITUCIOllES DE E.U.A - IMPARTEN EDUCACION CONTINUA 

6432 
llAT10NAL CEllTE.A FOll Cm.uNIT'I' EDUCATlOM (MCCE) 
1017 AYon St. Fltnt. MI 48503 
313 
Z:Sll-Cl463 

64:S:S 
NATIONAL CCl!MUNITY EDUCATION ASSOCIATION (NCEA) 
1201 16th st ... ti. w •• Suite 305. Waagtngton. oc 20036 
202 
466·3530 

6434 
llATIONAL CQJNCIL «* CDM«JNITY SERVICES AMO COMTIMUING EDUCATlOM 
ICellogg CQlllla#ttty College. 450 Morth Ave. aattl• Cr-k. MI 49016 
616 
965·3931 

6435 
AMElllCAN ASSDClAltOM Of CC»MJNITY AMO JUNIOR CDLLEGES <AAC.IC) 

(NCCSCE) 

M•tional Cen'ter for Htgher Educatton. One Oupont Ctrcle, No. 410 Waahtnton, OC 20036 
202 
293·7050 

6436 
ASSOCtATION QF CCMllJNITY COLLEGE TllUSTEES (Caft'lllla'ltty Collee••> (ACCT) 
6928 Ltttle atver Tpke., suite A. Amandale, VA 22003 
7QS 
941·07711 

6559 
NATIDliAL CQUNCIL OF STA.TE CONSULTANTS IN ELEt4ENTAR'f EDUCA.TIC* UICSCEE) 
COIW"r9cttcut o..-rtnwnt ot Educatton. P.O. 80• 2219. Hartford, CT 06145 
203 
566·5234 

6560 
llATIOllAL COMIUTTEE ON TME EMERITI (NCE) 
P.O. •oK 24451. Loa Angel••· CA 90024 
213 
825·1621 

6561 
AMERICAN SOCIETY FCR ENGlNNEERlMG EOUCATIOM (ASSEl 
11 Dupon~ C\rcle. Suite 200. Weahington. OC 20036 
202 
293·70110 
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INSTITUCIOllES DE E.U.A QUE IMPARTEN EDUCACIDN CONTINUA 

6562 
ASSOCIATION OF ENVIRDNMENTAL ENGINEEalNG PROFESSOllS (AEEP) 
Dept. Envi r-ore.nt•l Sc:iencea ...m Engfneer-ing Univ .. of Nor-th Car-ol ina Chepel HI l l. NC 27514 

6563 
ASSOCIATION FOR MEDIA-8ASED COllTINUING EDUCATION FOR ENGINEERS (Engineer-f ng) (AMCEE) 
225 Nor-th Ave •• N. w. Atlante. GA 30332 
404 
894-3362 

6564 
.IETS. INC. CENGtNEEatNG) 
345 E. 47th St. New Yor-k. NY 10017 
212 
705-7690 

6565 
NATIONAL ACTION COUNCIL Fea MUIOIUTIES IN ENGINEERING (NACME) 
Thr-.. W. 35th St. New Yor-k. NY 10001 
212 
279-2626 

6566 
SME MANUFACTURING ENGINEERING EDUCATION FDUNOATION 
P.O. •oa 930. One SlllE Or-. Dear-bor-n. MI 48128 
313 
271-1500 

6567 
ASSOCJATIOll OF DEPARTllENTS OF ENGLISH (ADE) 
62 Fffth Ave. New Yor-k• NY 10011 
212 
741-5583 

61174 
NATIONAL llUSINESS LAW CCUNCIL (Legal) (NaLC) 
A,...tr-ong Hell. We•t Vir-gfnia Univer-•ity. Mor-gentown, W 26506 
304 
293-5837 

61175 
SECTION ON WOllEN IN LEGAL EDUCATION (of the AALS) 
Cine Dupont Cir-c:le. Suite 370. Washington. OC 20036 
213 
1125-3497 

61176 
ASSOCIATION FOR GENERAL ANO Ll8ERAL STUDIES (AGLS) 
106 Ni cholaon Hall. 216 Pt Lsbur-y Dr •• S .. E. Universi t:y of Minnesot"a.. Minneapol is, MN 55455 
612 
376-112111 
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INSTITUCIONES DE E.U.A QUE IMPA•TEN EDUCACION CONTINUA 

6aT7 
ASSOCIATIOOI OF GRADUATE LlaERAL STUOIES PROGRAMS <AGLSP> 
aox 9651. Hollfna Coltqe. VA 24020 
703 
362-6664 

6a78 
ASSOCIATJON CF AMERICAN Ll8RARY SCHOOLS (AALS) 
471 P•rk Ln. St•t• Col tea•. PA 16801 .,4 
Z38-0254 

6a79 
CatMITTEE QN INSTRUCTION IN THE USE QF LIBRARIES (Lfbr•rv> (IULC) 
._rfc•n Lfbrary Aeeocf•tfon. 50 Huron St. Chtc•ao. IL 60611 
3,2 
944-6780 

611110 
CONTINUING Ll•RARY EDUCATION NETWDRK ANO EXCHANGE (CLENE) 
620 Mtchfgan Ave •• N.E. Washington. DC 20064 
202 
635-5825 

611111 
COUNCIL CN Ll•RAJtY-MEDIA TECHNICAL-ASSISTANTS (COLT) 
Reeourcea Center. Cuyahoga Canm.r.fty College. 2900 c.....,fty College Clevel•nd OH 44115 
2,6 
24,-5966 

611112 
LIBRARY-COLLEGE ASSOCIATES (LCA> 
P.O. •ox 956. Nonnan. OK 73070 
405 
32,-6873 

6883 
OFFICE OF MANAGEMENT STUOIES (Lfbrary) (QMS) 
1527 New H..,_htre Ave •• N. w. W•ehfngton. OC 20036 
202 
Z32-8656 

,0993 
PATHWAYS TO INDEPENDENCE (Mental He•lth) CPTI) 
P.O. Box 651. McLean, VA 22101 
703 
671-9619 
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IMSTITUCIOllES DE E.U.A QUE IMPARTEN EDUCACION CONTINUA 

10994 
PRDJECT OVERCc»tE (Mental He•lth) (PO) 
1900 Hennepin Ave. Minne•poUa,, MN 55403 
612 
874-7600 

10995 
WOllLD FEDERATION FOR MENTAL HEALTH (WFMH) 
107-2352 He•lth Science•. Univer•ity ariti•h Col~i•. M•ll Venc:OUYer,, ac,, Canada V6T lWS 
604 
228-2332 

10996 
AME.a1CAM ACADEMY Oll MENTAL RETARDATIOll (.AAllm) 

916 64th Ave." e. Tacama. WA 98424 
206 
922-5859 

10997 
AMEalCAN ASSOCIATlOll ON MENTAL DEFICIENCY (Mental Retardatton) (A.AMI>) 

5101 Wiaconain Ave.,, N.W. Washington,, OC 20016 
202 
686-5400 

10998 
AMEalCAN INSTITUTE FOR MENTAL STUDIES (Mental Retarct.tion) CAIMS) 

10999 
INTERNATIONAL ASSOCIATION FOlt THE SCIENTIFIC STUDY OF MENTAL DEFICIENCY (AIMSl 
Medtco-Social •••••rch Bo•rd. 73 Lower &aggot st. Dubl in Z,, l r-eland 

11000 
NATIONAL lNSTITUTE FOR CONTINUING EDUCATlON IN DEVELOPMENTAL DlSA81LlT1ES (NICEDD) 

11002 
FOUNDATION FOR THE STUDY OF WILSON'S OISEASE (Metabolic) (FSWD) 
5447 P•lisad• Ave. Bronx,, NY 10471 
212 
430-2091 

11003 
lllTERNATIONAL ACADEMY Of METABOLDGY (Met•bol te> ( IA'4) 
P.O. Boa 15157 .. Las Cruces,, NM 88004 
505 
523-0513 
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6335 
THE LEARNING EXCHANGE (Adult Education) (TLE) 
2940 N Lincoln Ave. Chicego. IL 60657 
312 
549-113113 

6236 

INSTITUCIONES DE E.U.A QUE IMPARTEN EDUCACION CONTINUA 

LEA•MING RESCURCES NETWOAIC (Adult Education) (LERN) 
P.a. aox 1425. 1221 Thuraton. M..,,..atan. KS 66502 
913 
532-51166 
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APENDICE ~ 

AÑO DE CREACION DE LAS UNIDADES DE EDUCACION CONTINUA EN LA UNAM 

DEPENDENCIAS 

Fac. Ingeniería 
Fac. Medicina 
Fac. Med.Vet.Zoo. 
Fac. Cont. Admón 
Fac. Odonto:l.ogía 
Fac. cs.Po:L.soc. 
Fac. Química 
ENEP Acat:l.á.n 
Fac. Arquitectura 
ENEP Zaragcza 
Fac. Psico:l.ogía 
E.N.A. P. 
E.N.M. 
E.N.T.S. 
Fac. Derecho 
Fac. Fi:l.. y Let. 
E.N.E.O. 
ENEP Iztacal.a 
Fac. Economía 

ACTIVIDADES 

DEPENDENCIAS 

Fac. Arquitectura 
Fac. Cont.Admón 
Fac. Cs. Po:l.. Soc. 
Fac. Derecho 
Fac. Ingeniería 
Fac. Medicina 

DE EDUCACION CONTINUA 

N/CURS. N/ASIST. 

13 797 
225 5670 

19 500 
8 1920 

143 4213 
164 3762 

Fac. Med. Vet. Zoo. 45 2841 
Fac. Odonto1ogía 37 1410 
Fac. Psico:l.ogía 33 685 
Fac. Química 14 107 
E.lt.A.P. 45 110 
E • .N .M. 10 150 
E.!t.T.S. 5 260 
ENEP Acat1án 13 150 
ENEP Zaragoza 31 428 

TOTALES 805 23003 

A-1 1 

REALIZADAS 

N/PONENT. 

121 
320 

22 
59 

787 
1669 

497 
123 

38 
14 
48 
10 
17 
11 

S/DATO 

3736 

AÑOS 

1971 

1972 
1976 
1978 
1979 
1981 
1983 
1983 
1983 
1983 
1983 

1985 
1985 
1986 
1987 
1987 
1987 

EN 1985 

N/HORAS. 

362 
4050 

440 
64 

6353 
4740 

875 
349 
851 
735 

S/DATO 
150 
240 
220 

S/DATO 

19429 



ACTIVIDADES DE EDUCACION CONTINUA REALIZADAS EN 1986 

DEPENDENCIA N/CURSOS N/ASIST. N/PONENT. N/HORAS. 

Fac. Arquitectura 23 773 87 687 
Fac. Cont.Admón 224 5535 319 4032 
Fac. cs. Pal.. Soc. 61 476 4 80 
Fac. Derecho 9 2160 73 72 
Fac. Ingeniería 168 5331 983 7060 
Fac. Medicina 292 5360 l.896 9620 
Fac. Med. Vet. Zoo. 55 3602 610 l.l.38 
Fac. Odontol.ogía 43 l.428 106 1295 
Fac. Psicol.ogia 49 991 60 1098 
Fac. Química 26 412 26 1112 
E.N.A.P. 21 l.00 23 S/DATO 
E.N.M. 20 200 20 300 
E.N.T.S. 24 737 50 l.020 
ENEP Acatl.án l.3 393 25 274 
ENEP Zaragoza 25 776 S/DATO S/DATO. 

TOTALES l.057 28350 4342 29760 

ACTIVIDADES DE EDUCACION CONTINUA REALIZADAS EN l.987. 

DEPENDENCIAS N/CURS. N/ASIST. N/PONENT. N/HORAS. 

Fac. Arquitectura l.9 643 l.09 391 
Fac. Cont.Admón 290 6670 398 5220 
Fac. Cs. Pol.. Soc. 22 621 23 l.977 
Fac. Derecho 9 2160 56 72 
Fac. Ingeniería 257 6398 l.l. 7 2 l.0014 
Fac. Medicina 321 l.l.340 2083 12260 
Fac. Med. Vet. Zoo. 37 2347 539 994 
Fac. Odontol.ogía 46 2108 117 986 
Fac. Psicol.ogia 87 1450 102 1828 
Fac. Química 63 1070 123 l.358 
E.N.A.P. 36 130 40 S/DATO 
E.N.E.O. 18 561 31 620 
E.N.M. 44 300 21 320 
E.N.T.S. 24 622 55 982 
ENEP Acatl.án 46 1270 60 940 
ENEP Zaragoza l.8 801 S/DATO S/DATO 

TOTALES 1379 39178 5008 3912 
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ACT:CV:CDADES DE EDUCAC:CON CONTINUA REAL:I:ZADAS HASTA MARZO DE 1.988 

DEPENDENC:CAS N/CURS. N/AS:I:ST. N/PONENT. N/HORAS. 

Fac. Arquitectura 6 ].66 39 56 
Fac. Cont.Admón 92 l.681. 1.1.3 1.656 
Fac. Cs. Pol.. Soc. 8 203 8 880 
Fac. Derecho 6 l.320 24 48 
Fac. Economía 5 152 5 96 
Fac. Fil.. y Let. 23 230 23 460 
Fac. :Cngeniería 91. 2278 475 31.85 
Fac. Medi..:ina 87 5320 609 4220 
Fac. Med. Vet. Zoo. 1.0 334 55 21.9 
Fac. Odontol.ogia 1.4 950 74 200 
Fac. Psicol.ogía 26 405 34 443 
Fac. Química 37 550 74 1.463 
E.N.A.P. l.9 80 22 S/DATO 
E.N.E.O. 7 J.30 7 1.80 
E.N.M. 31. 60 6 1.80 
E.N.T.S. 5 126 9 280 
ENEP Acatl.án 24 720 32 480 
ENEP :cztacal.a 1.0 257 72 81.5 
ENEP Zaragoza 5 1.55 26 1.70 

TOTALES 506 l.51.17 1.707 14991. 

ACT:CV:CDADES DE EDUCAC:CON CONT:CNUA POR REALIZARSSE EN 1.988 

DEPENDENC:CAS 

Fac. Arquitectura 
Fac. Cont.Admón 
Fac. Cs. Pol.. Soc. 
Fac. Derecho 
Fac. Economía 
Fac. Fil.. y Let. 
Fac. Ingeniería 
Fac. Medicina 
Fac. Med. Vet. Zoo. 
Fac. Odontol.ogia 
Fac. Psicol.ogía 
Fac. Química 
E.N.A.P. 
E.N.E.O. 
E.N.M. 
E.N.T.S. 
ENEP Acatl.án 
ENEP Iztacal.a 
ENEP Zaragoza 

TOTALES 

N/CURS. 

3 
420 

20 
7 

l.O 
S/DATO 
365 
360 

37 
20 
90 
95 
36 
15 
44 

6 
42 
54 

5 

l.629 

N/AS:CST. 
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S/DATO 
9545 

550 
1680 

300 
S/DATO 

9460 
15000 

S/DATO 
1.000 
1.620 
S/DATO 

l.50 
S/DATO 

350 
200 

1.050 
2743 
S/DATO 

43648 

N/PONENT. 

S/DATO 
552 

20 
36 
l.4 

S/DATO 
1973 
2520 
S/DATO 

75 
1.1.5 

S/DATO 
40 

S/DATO 
l.5 
20 
60 

l.00 
l.O 

5550 

N/HORAS. 

S/DATO 
7524 
1.400 

56 
1.88 

S/DATO 
1.2650 
1.3800 
S/DATO 

700 
21.00 
S/DATO 
S/DATO 
S/DATO 

300 
302 
840 

1.685 
1.50 

41.695 



TOTAL DE ACTIVIDADES DE EDOCACION CONTINUA PROGRAMADAS PARA 1988 

DEPENDENCIAS N/CORS. N/ASIST. N/PONENT. N/HORAS. 

Fac. Arquitectura 9 166 39 56 
Fac. Cont.Admón 512 11226 665 9180 
Fac. cs. Pol.. Soc. 28 753 28 2280 
Fac. Derecho 13 3000 60 104 
Fac. Economía 15 452 19 284 
Fac. Fil.. y Let. 23 230 23 460 
Fac. Inqeniería 456 11738 2448 15835 
Fac. Medicina 447 20320 3129 18020 
Fac. Med. Vet. Zoo. 47 334 55 219 
Fac. Odontol.oqía 34 1950 149 900 
Fac. Psicol.oqía 116 2025 149 2543 
Fac. Química 132 550 74 1463 
E.N.A.P. 55 230 62 S/DATO 
E.N.M. 75 410 21 480 
E.N.T.S. 11 326 29 542 
ENEP Acat1án 66 1770 92 1320 
ENEP rztacal.a 64 3000 172 2500 
ENEP Zaraqoza 10 155 36 320 

TOTALES 2135 58765 7257 56686 
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;)Qf!(jA"pQQMS: 

:CHA pe '&! R"i'Ot' DEL 

gs;,.....,nc 1 ,.., ... ,""' '3&..• •'-•""L.. 
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS DE COMPUTO ACADEMICO 

COORDINACIOf 1 DE PROYECTOS ESPECIALES 
EDUCACION CONTINUA 

CONTROL DE CURSOS 

··---- TEMA 

lrorAL 

PE 11 

PUBLICIDAD EN:I RADIO lf TV llGACETAl10tARIOSl1iiPREE 

SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DEL CURSO: 

EDECANES:~~ -· --
CAFE!ERIA:~ ~ HOAMtlO: ___________ _ 

'.2fWN· !OJAi. PE HQAAS: EQUIPO: ----------------------

;}310: ~~ll.___ __..l.._I _, 
MATERIAL: 

,.. 
1-----------------------------~ ¡;¡ 

:DE: 



.;; .. 

LA DIRECCION GENERAL DE 
SERVICIOS DE COMPUTO ~ 

ACADEMICO DE LA UNAM INVITA A ~~ 
SUS CURSOS DE 
<BD9ducaclán 

contlnuamm 

ALMACENAMIENTO Y <:t~ OPT1COL 10 HRS. 18 AL20 OCT. 89. 
18 A 20 HRS. S30Q,OOQ. 

AVANZADO DE VENTURA. 15 HRS. 23 ALZT OCT. 811. 17 A 20 HRS. 
l300.000. 

LENOUA.ll!C. 40 HRS. 8AL 17 NOV. 89. 17 A21 HRS.$400.000. 

VIRUS INFORMATICO. 8 HRS. 8 Y 9 NOV 89. 17 A20 HRS. S250.00Q. 

INFORMIX SOL. 311 HRS. 13 AL 22 NOV. 118. 08 A 14 HRS. S350.000. 

l!DICIDN Ml!DIANTI! TRANSFl!Rl!NCIA DE ARCHIVOS ENTRE 
PAOUl!Tl!IL 20 HRS. 21 AL 29 NOV. 89. 17 A 20 HR5. $500.000. 

···:·:.::;:,·_:: .. :··· 
METODDLOOIA PARA LA INSTALACIDN DE UNA Rl!D DI! ARl!A LOCAL 
TOKl!H-RINO IBM. 14 HAS. 22 Y 23 NOV. U. lll00.000. 

;·::·¡:,···· .·¡:;:;:k ::!•. ·::::;,:, ;,:g::::;:i:¡¡:. ":::::_,_, ;;;:::: 

SlllTl!MA OPl!RATIVO UNIX. 20 HR5. 21 NOV. AL 4 DIC. 1S A 20 HRS. 
All0.000 

ADMINISTRACION DE Rl!DES DE ARl!A LOCAL TDKIEN-RINO IBM. 
18 HRS. 28 Y 29 NOV. 89. 12 A 20 HRS. SlSOD.000. 

INTl!UOl!NCIA aunque ••• ARTil'ICIAL. 30 HRS. 21 NOV. /U. 4 CIC. 89. 
17 A 20 HRS. $350.000. 

INFORMES E INSCRIPCIONES: SECCION CE INFORMACION Y 
RELACIONES CE COMPUTO ACACEMICO. CIRCUITO EXTERIOR. CIUCAC 
UNIVERSITARIA. TEL: 5110 159 118. 

PARA CURSOS A EMPRESAS CIRIGIRSE A LA COORCINACION CE 
PROYECTOS ESPECIAl...ES CE COMPUTO ACACEMICO. TEL.: 550 !511 68. 

EN TODOS LOS CU1W09 - CARA CCNSTANCIA. MAlWJIUL CICIACT?CD Y SDrJICIC DE 
CoU'ETEl'U. 
LOS CUAaOS SE~ llOl.O SI SE CCJlllW EL CUflO .......0 CE P~ANT1ES. 
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ROCEr-ENCIAl~~iillllllllRllBBBIHiiMI UNAM Uili OTROS UDUI PART~CU~AR 
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tRECC:I:ON pABT!CUbAR · 
calle n1r...nnaro 

c:ol.on:i.a 

País Estado 

:RECC:I:ON ..,:O~F:.:1!.!C::.!.1!:::N:.!A~..._----=--~----------------------:-----:~:::--
caile ,-. .. unero ·=~:t. 1r1t .. 

c:ol.or-.:i.a 

:t-sFor,:t:.' •----------------

OMBRE DEL.A EMPRESA:'----------------------------------
País Estado 

VE!.. ACTUAL- DE ESCC~R:tX)AD: 

--------------------------------·~-----------------
IRSC• AL. QLIE SE :I:NSCR:I::BE: 

\HORAR:I:O: 

':CIFE:OOR: 

'AZONf'.5 POR 1 AS OJ!E S§ INSCRIBE AL CJJRSP • 
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UNAM 
DlllECCION GENEllAL DE SERVICIOS DE ~UTO ACADElllCO 

COOllDINACION DE PllOYl!C'TOS .... ECIAUES 
EDUCACION COHnNUA 

CURSO: TALLIEll DIE llANTIENlllllENTO Pll•YIENTIYO Y COllll•CTIYO 
PAllA CDllPUTADOllAS P•llSONAL•S 

Con ob/•lo de olrec•r cad• v•z nte/ore• cureoa. a11redecerlamoa a uarad noa proporcione 
aua comanrarloa alncaroa con raapecro • •••• que conc1u11a. 

D •••••11••• Cl ........... . 
D •'""'tt••te• 
Olr•: 

2. t.Cdmo conald•r• qua •l(lo•J proteaar(••> 
conoclafnJ el(loaJ rama(aJ? 
D .,. ............. .. 
D ... .. 
D •u••rftelal••M• o ..... 
:J. L• cal/dad da ••POalcldn con qua fueron 
rratadoa loa rama• tua: 

B :-::":···· 
D • .,., .. .. 
D , .. , ....... .. 
o o .... ,, ... 
.f. El ndmaro da a/amplo• y •/•rclclo• lua: 
D ..... ... 
D ... .., .. . 
o .... ........... 
D ...... .. 
S. Laa ·duda• aurQld•• en al curao fueron raaualraa: 
[] ... .. 
D ....... .. D ....... _ 
D.., ... _,_.,,., ..... . 
a .............. ,..._ .. . 
D.., ..... ""~ .. ..... 
e. tEn ddnda conald•r• qua puedan aar urlllzadoa 
loa conocimiento• adquirido• en ••M cuno? 
CJ ...... ... o ........ ... 
D .... ,,. ... ., ......... , 
7 .. tCon•ld•r• que ayudar•• au pr••llglo? 
CJ .. , ...... .. 
CJ ...... .. 
D ... , .... , 
D •• . 

•· lle•on•• para panlclpar an el cur•o d• 
ed'ucacl6n continua: 
D a. ....... ., ••• .................. ,, ... ,. ......... . 
Cl •. ,...., .....,...., ..... , ........................... . 
D ~~- ••• ..... , ............. , .. .,.., ...... ,_ ... .,. .. . 
__ .. 

CJ D. y__, ...... - ..... •• -eterae •• eve~e. 
e. 'Cumplid •I cur•o con lo• ODJallvo• propue•to•., 
o •• 
O RO 

CJ ... - ................ 
10. tSa cubrieron roralmenra lo• punto• del 
ramerlo? 
o •• o •• 
ft. tCon•ldara que el número d• ltoraa tua 
adecuado? 
o •• o •• 
" .......... ----------------
ta. La blDllogratla proporcionada lua: 

º-o--D ........ 
t:J. La calidad del mararlal proporclo,..do tua: 
o .......... 
D •--D , .... ,., 
D ..... . 
14. 4.La organl•acl6n la conaldera? o.-
o ---Cl , .. .... 
D ..... . 
tS.La tuncl6n d•I (d• lo•) coordinador(••) tua: 
D ..... ..... 
D ..... .-. o ........ _ 
CJ ....... .... 

.... . _ .. ,. ...... ,..._ .... ,. ....... ., ..... , .................................................................... : 
rn1eU1a 

,. .......... . 
Lll eua .. rta 11anlel11., aema •rateaar •• Edueaat•n Ce"'lnua? •• ---Terna•: ----------------------
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LAS DIRECCIONES GENERALES DE SERVICIOS DE COMPUTO ACADEMlCO Y DE 
SERVICIOS DE COMPUTO PARA l.A ADMINISTRACION DE l.A UNAM 

otorgan la presente 

CONSTANCIA a 

por su asistencia al cun¡o de educación continua 

TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA 
COMPUTADORAS PERSONALES 

llevado a cabo del 4 al 12 de septiembre en Ciudad Universitaria, D.F. 

-~~...:::-:: .. 
DR. VICl"OR GUERRA ORTIZ 

Director General de Servicios de 
Cómputo Académico 

Director General de Servicios de 
Cómputo para la Administración 



UNAM 
DIRECCION GENERAL DE aERVICIOS DE COMPUTO ACADEMICO 

COORDINACION DE '"ROYECTOS ESPECIALES 
EDUCACION CONTINUA 

CURSO DE YlllUS INl'OllllATICO 
te Y t7 DE AGOSTO DE teae 

Con ob/ero de olr•c•r c•d• "•Z me/orea cur•o•. •11r•d•cerlemo• • uared nos proporcione 
aua comenrerloa alnceroa con reapecro • •••• que concluye. 

1. ¿cómo•• enrerd d• ••••curso? 

~·fl0dlco 

D •f un canel 
D 111'1 un Ulptlco 

, .... .............. 

2. ¿c6mo conald•r• Que el(lo•J profesor(••} 
conocle(n) el(lo•) reme(•)'? 
D pretundamaftte 
D bien 
O •Ypertlclalman•a 
O mal 

3. L• c•lld•d d• ••pos/c/dn con que fueron 
rraredoa loa remes fue: 
D mu.,clara 
D buena 
D confu-

D '"'ª'ªªª"'ª r:: 
J .... ,, ••• 

4. El número d• •Jemploa y •J•rclc/os fue: 
D aacaalwo 

D ••••u••• O lnautlclanta 
D nat1u-

s. Lea dudas surgid•• en e/ curso fueron reauelraa: 

D ••••• o ........ -º ni"•"". 0 ••r tHe• lea ,.roteaeroa 
o •• , •••uno• ••••••• , •• 
D Pet' n1"e'1in 1treteaor 

e. ¿En ddnde conaldera QU• pueden aer utilizado• 
la• conoclmlenroa adqufrldo• en eare curao? 
D •atudl•• 
D oau111•ot•n 
D ••••rrollo pro•••lon•I 

7. ¿conald•r• que ayudar~ a au pra•rlglo'1 
D prat••lon•I 
O ••cnlco 

o ·····"·' D 

e. ltazonaa para parr/c/par en al curso da 
educación conrlnua: 

B ::=::;;::.::::,."::::::.-.:::~:~:1: .. ::·~~::0aa10 proyec • 

O ••n•r P••'"•clonea o meJoraa d• au•ldo 
O ret'nedlar la• ••tlalanci••• ~u• •• tuwl•ron en loa eatudloa "' .......... . 
11. ¿cumpl/6 el cur•o con la• ob/erivo• propuestos? 
o •• 
o ft• a n• _ ............... . 

10. ¿sa cubrieron tot•lmenra loa punras del 
temario? 
o •• 
O ne 

ff. ¿considera Qua al numero de ttoraa lu• 
adecuado? 
o .. 
O ne 

.. .......... 
12. La blblloflr•ll• proporcionada tua: 

º-º .......... . 
D ....... . 
13. La calidad del merar/al proporcionada lua: 
D ........ .. 
a~-o, ..... ., 
o .. -
111. 4L• Ot'Qanlzacldn la considera? 
D .......... 
o-
D , ...... , 

o --15.L• tuncl6n del (da loa) coordinador(••) tua: 
o ........ .. o ........ . o ........... . 
o ..... " ..... .. ... _ ... ., 

P•r• eftwl•rl• tntormaa16n relattwa a •trae ouraoa. tawor •• llenar•• ta mo11era m6• -"'•••ta loe •l•uleRtaa •atoa: 

HomDra 

Dem1a1110 

e1a1onota> 

L• gustarla p•nlclpar como proteaor da Et1ucaa16n Continua? •• ---
Tomaa: ~--------~--~~--~~----
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DIRECCION GENERAL DE SERVICOS DE COMPUTO ACADEMICO 
DIRECCION DE COMPUTO PARA LA DOCENCIA 
SECCION DE CURSOS 

CUESTIONARIO DE EVALUACION 

CURSO: 

PROFESCR: 

comPUTO 
acaoemaco 
~aiJ'l) 

1. ¿ En dónde considera que le pueden ser. (!tilas los conocimientos adquiridos en ese curso ? 

Estudios ( ) Trabajo () Otro ( ) 

2. ¿ Se cutrieron totalmente los puntos del temario ? 

No() SI ( ) 

3. ¿ Juzga necesario que deban incluirse otros temas de Interés o alguno al que deba prestarse mayor atención ? 

No () ¿Cuáles? 

4. La blbllografla utlllZada en el curso fue: 

Deficiente ( ) Suficiente () Buena() 

s. ¿ Encontró alguna dificultad al consultar la blbliograffa 
sugerida? 

No() ¿ Cúal? 

El Idioma ( ) 

Formulacl6n de ejemplos ( ) 

Ausencia de Temas ( ) 

Ubroa y/o Manuales complicados y/o contusos ( ) 

Otros ( ) 

e. ¿ El profesor planteaba los objetivos al iniciar cada tema ? 

No los mencionó ( ) Algunas veces los mencionó ( Siempre los planteó ( ) 

7. El profesor realizaba la exposición de la clase en forma: 

Confusa y complicada ( ) Ambigua () Clara ( ) 

8. ¿ Qué tipo de material didáctico utUiz6 el profesor para Impartir su clase ? 

Canales ( ) 

Apuntes ( ) 

Audiovisuales ( ) 

Otra: 

Olaposltivos ( ) Acetatos ( 



RESUMEN DE CURSOS l.989 

EDUCACION CONTINUA 

VI~USl. VIRUS2 VENTURA AVANZ.VENT. UNIX MANTENIM. TOTAL 

PREGUNTA l. ¿ COMO SE ENTERO DE ESTE CURSO? 

periódico 27 8 l.l. 5 l. 6 56 
radio 31 31 
cartel. l.O 9 l. l. 3 24 
tripticos l.l. 5 3 l. 7 27 
otros l.l. 20 5 5 41 

PREGUNTA 2 ¿ COMO CONSIDERA QUE EL (LOS) PROFESOR(ES) CONOCIA(N) 
EL (LOS) TEMA(S) ? 

profundo 27 17 20 2 l.0 
bien 37 23 6 5 6 6 
superfic. 4 2 
mal. 

PREGUNTA 3 LA CALIDAD DE EXPOSICION CON QUE FUERON TRATADOS 
TEMAS FUE: 

muy el.ar~ l~ l.0 8 
buena .J1 21 l.B 
confusa 3 l. 
interes. 11 l.0 2 
amena 5 2 
abirrida 3 

PREGUNTA 4 EL NUMERO DE EJEMPLOS 

excesivo 
adecuado 29 23 12 
insufic. 29 24 14 
no hubo 2 

PREGUNTA 5 LAS DUDAS SURGIDAS EN 

todas 26 
al.guna 24 
niguna 7 
por todos 
l.os prof. 9 
por ningun 
prof. 

l.6 
15 

6 

5 

19 
6 

7 

2 

2 2 
5 6 12 

l. 2 
l. 

l. 

y EJERCICIOS FUE: 

EL 

5 
l. 

CURSO 

4 
l. 
l. 

l. 

7 

FUERON 

14 
2 

RESUELTAS: 

5 
l. 

l. 

9 
6 

4 

3 

76 
83 

6 

LOS 

41 
93 

7 
24 

7 
4 

90 
70 

2 

81 
53 

B 

28 

l.0 

PREGUNTA 6 ¿ EN DONDE SE CONSIDERA QUE PUEDEN SER UTILIZADOS 
LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS EN ESTE CURSO ? 

estudios 16 
ocupación 29 
des. prof. 42 

7 
20 
26 

4 
20 
l.9 
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l. 
6 
3 

2 
5 
5 

9 
11 

30 
89 
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VIRUSl. VIRUS2 VENTURA AVANZ.VENT. UNIX MANTENIM. TOTAL 

PREGUNTA 7 ¿ CONSIDERA QUE AYUDA A SU PRESTIGIO? 

profes. 38 21 l.2 2 3 6 82 
técnico l.7 29 l.2 3 5 7 73 
personal. l.O 8 7 1 l. 4 31. 
no 7 1 l. 2 l. l.2 

PREGUNTA 8 RAZONES PARA PARTICIPAR EN EL CURSO DE EDUCACION 
CONTINUA: 

A.efic.en 
trab. 53 44 l.9 7 7 l.l. 

B.partic. 
en proy. 7 5 4 4 

e.mejor 
sue1do 2 2 2 2 

D.comp1em. 
est. prof. l. 5 l. 

PREGUNTA 9 ¿ CUMPLIO EL CURSO CON LOS OBJETIVOS PROPUESTOS ? 

si 
no 
ne cempl.et. 

42 
2 

l.4 

30 

9 

l.5 6 3 10 

7 4 5 

rREGUNTA l.O ¿ SE CUBRIERON TOTALMENTE LOS PUNTOS DEL TEMARIO ? 

si 
no 
no hube 

PREGUNTA 

si 
no 
porqué? 

PREGUNTA 

poca 

l.l. 

l.2 

suficiente 
excesiva 

PREGUNTA l.3 

excel.ente 
buena 
regul.ar 
mal.a 

¿ 

LA 

LA 

50 
9 
1 

CONSIDERA 

31 
26 
22 

33 
3 

QUE 

21. 
19 
16 

BIBLIOGRAFIA 

9 2 
45 34 

1 2 

EL 

l.5 
7 

NUMERO 

6 
l.8 

5 

DE 

4 
2 

PROPORCIONADA 

l. 3 
20 3 

2 

HORAS 

FUE: 

3 
4 

FUE 

3 
4 

5 
2 
2 

CALIDAD DEL MATERIAL PROPORCIONADO 

10 9 6 l. 
34 25 l.5 4 6 
l.2 6 2 2 

l. 

A-23 
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ADECUADO? 

l.0 
s 

6 
9 

FUE: 

1 
15 

2 

l.41. 

20 

8 

27 

l.06 
2 

39 

l.22 
23 

l. 

75 
74 
38 

26 
l.l.3 

7 

27 
99 
24 

l. 



VJ:RUSl. VJ:RUS2 VENTURA AVANZ.VENT. UNJ:X MANTENJ:M. TOTAL 

PREGUNTA 1.4 ¿ LA ORGANJ:ZACJ:ON LA CONSJ:DER ? 

axcel.ente 2 l.l. 4 l. l. 1.9 
buena 1.4 22 1.8 6 7 9 76 
regul.ar 29 6 7 l. 6 49 
mal.a l.5 l. 1.6 

PREGUNTA 1.5 LA FUNCJ:ON DEL (LOS) CORDJ:NADOR (ES) FUE: 

e:x:cel.ente 6 1.4 4 l. 3 28 
adecuado 40 23 1.9 4 7 12 105 
inadecuado l.l. l. 3 l. 15 
indiferente 2 l. 3 
porqué? l.5 9 24 



PREGUNTA l. 

RESUMEN DE CURSOS 1989 
EDUCACION CONTINUA 

¿ EN DONDE CONSIDERA QUE LE pUEDEN SER UTILES 
CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS EN ESE CURSO ? 

estudios 5 
trabajos 23 
otros l. 

PREGUNTA 2 ¿ SE CUBRIERON TOTALMENTE LOS pUNTOS DEL TEMARIO ? 

no 3 
si 1.5 

LOS 

PREGUNTA 3 ¿JUZGA NECESARIO QUE DEBAN INCLUIRSE OTROS TEMAS O 
ALGUNO AL QUE DEBA PRESTARSE MAYOR ATENCION ? 

no 1.2 

PREGUNTA 4 LA BIBLIOGRAFIA CONSULTADO FUE: 

deficiente 
suficiente 
buena 

PREGUNTA 5 

15 
8 

¿ ENCONTRO ALGUNA DIFICULTAD AL CONSULTAR 
BIBLIOGRAFIA SUGERIDA? 

1.5 

LA 

PREGUNTA 6 ¿ EL PROFESOR PLANTEABA LOS PROBLEMAS AL INICIAR CADA 
TEMA ? 

no 1os menciono 
al.qunas veces 
siempre 

l. 
7 

14 

PREGUNTA 7 EL PROFESOR REALIZABA LA EXPOSICION DE LA 
FORMA: 

confus. y compl.i 
ambigua 
el.ara 

2 
3 

16 

CLASSE EN 

PREGUNTA 8 ¿QUE TIPO DE MATERIAL DIDACTICO UTILIZO EL PROFESOR 
PARA IMPARTIR SU CLASE ? 

cartel.es 
audiovisual.es 
diapositivas 
acetatos 
apuntes 
otros 

6 

8 
2 



PREGUNTA 9 LAS DUDAS SURGIDAS EN CLASE, EL PROFESOR LAS RESOLVXA 
EN FORMA: 

no 1as reso1via 
confusa 
ciara 

l. 
3 

19 

PREGUNTA l.O EL PROFESOR EVALUAABA EL APRENDIZAJE DE LOS 
POR MEDIO 

exámenes 
trab. y proq. 
tareas 
preq. en c1ase 

l.8 

8 

ALUMNOS 

PREGUNTA l.1 LOS CONOCIMIENTOS DEL PROFESOR ACERCA DE LA MATERIA 
LE PARECEN: 

suficientes 
buenos 
exce1entes 

8 
9 

PREGUNTA ,.2 F.L PROFESOR PROMOVIA LA PARTICIPACJ:ON DEL GRUPO: 

nunca 
pocas veces 
siempre 

7 
l.7 

PREGUNTA l.3 EL TRATO DEL PROFESOR HACIA LOS ALUMNOS ERA: 

impositivo 
respetuoso 
raspe. y cord. 

l. 
l. 

20 

PREGUNTA l.4 EL PROFESOR INICIABA SU CLASE 

muy tarde 
un poco tarde 
puntual.mente 

5 
l.8 

PREGUNTA 15 EL PROFESOR ASJ:STIO: 

casi nunca 
casi siempre 
siempre 

1 
21 

PREGUNTA 16 ¿ EL CURSO CUMPLJ:O CON LOS OBJETJ:VOS PROPUESTOS? 

no 
si 

l. 
l.8 



PREGUNTA l.7 ¿LE AGRADARIA ESTUDIAR ALGUN OTRO CURSO QUE OFRECE 
ESTA DEPENDENCIA ? 

no l.3 
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Tener promociones o mejoras de sueldo 
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DELAUNAM 

y la 

ACADEMIA.MEXICANA DE INFORMATICA, A. C. 

otorgan la presente 

CONSTANCIA a 

por su asistencia al 
curso de educación continua 

VIRUS INFORMATICO 

realizado los d(as 5 y 6 de julio de 1989, en Ciudad Universitaria, D. F. 

DR. VICTOR GUERRA ORTIZ 

Director General 
de 

Servicios de Cómputo 
Académico de la UNAM. 
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ING. ANTONIO AYESTARAN RUIZ 

Presidente de la 
Academia Mexicana 

de 
Informática, A.C. 
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ANEXO 1 

SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 
SUBSECRETARIA • 8. 

DIRECCION GENERAL DE CAPACITACION Y PltOOUCTIYIDAD 

DISPOSICIONES LEGALES REFERENTES A 
LA CAPACITACION Y EL ADIESTRAMIENTO 

- Articulo 123. Apartado A• Fracci.6n XXXX y XXXX. 

FRACCXON XXXX. La• empresa•• cualquiera que se• -
su actividad. eatarAn obligada• a porporcionar a eu• 
trabajador••• capacitación o adi••tramiento para el -
trabaJo. La Ley reglamentaria determinar& los aiste-
mas 1 métodos y procedimientos conforma a los cuales -
los patrones deberAn cumplir con dicha obligaci6n. 

FRACCION XX.XX. La aplicaci6n de las Leyes del tra 
baJO corresponde a las autoridades de los Estados, eñ 
sus respectivas jurisdicciones. pero ea de la compo-
tencia exclusiva de las autoridades federales en los 
asuntos relativos a ••• "también ser.!& competencia ex-
elusiva de las Autoridades Federales. la aplicaci6n -
de las disposiciones de trabaJo •.•• raApecto a las -
obligaciones de los patronea en materia de capacita-
ciOn y adiestramiento de sua trabajadores ••• para lo 
cual las Autoridades Federales contar6n con el auxi-
lio de las Estatales. cuando se trato de ramas o acti 
vidades de Jurisdicci6n local. ••• " -

TITULO PRX-..ERO: PRXNC'I.PXOS GENERALES. 

- Artl.cul.o 30 

••• "Asimismo. es de interés social promover Y 
vigilar la capacitaciOn y el adiestramiento de los -
trabajadores". 

- Articul.o 70 

jadore• mexicanos en la eapecialidad de que 

TX'n.JLO SEGUNDO: RELACIONES XNDXV'I.DU1.LES DE TRABA
JO. 

- Artl.culo 2SQ 

"El. eacrito en que consten laa condicion•• de -
trabajo deberA contener ••• FracciOn VX'I.X.- La indica
ci6n d• que el. trabajador ser6 capacitado o adieatra
do en loa t6rmino• de los planes y programa• eatable
Cidoa o é¡ue"óe eatabÍezcan en la empresa. conforme a 
lo dispuesto en esta Ley" ••• 

T'I.'JULO CUARTO: DERECHOS Y OBLXGACXONES DE LOS ~ 
BAJADORES Y DE LOS PATRONES. 

- ArtJ.culo 132 

Son obligaciones de los patronea ••• 

••• "Fracci6n XV.- Proporcionar cap•citaci6n y 
adieatramiento a sus trabajadorea. en loa t6rminoa -
del Capl.tulo XXX Bio de este TJ.tulo" • 

••• "Fracci6n XXVXXX.- Participar en la integra 
ci6n y funcionamiento de las Comisiones que deban for 
marsa en cada centro de trabajo. de acuerdo con lo e9 
tablecido por ea ta Ley... -

Capitulo III Bis: De la Capacitaci6n y Adiestramiento 
de los Trabajadores. 

- Artl.culo 153-A 

••Todo tra.~ador tiene el derecho a que su pa-
trOn le proporcione capacitaciOn o adiestramiento en 
su traba.Jo que le permita elevar su nivel de vida y -
productividad. conforme a los pianes y programas for
mulados de común acuerdo. por el patrOn y el sindica
to o sus trabajadores y aprobados por la Secretar~a -
del TrabaJO y Previsi6n Soci.ai". 



- Articulo 153-B 

.. Para dar cumplimiento a la obligaci6n qua, -
conforme al articulo anterior les corresponde. loa 
patrona• podr&n convenir con loa trabajadores en -
que la capacitación o adiestramiento se proporcione 
a é•toe dentro de la misma empresa o fuera de ella. 
por conducto d• personal propic 1 instructores espe
cialmente contratados, instituciones. eac1.1elas u or 
ganismoa especializados. o bien mediante adhesi6n a 
loa sistemas generales que se estable~can y que se 
regi&tren en la Secretaria del Traba)o y Previsión 
Social. En caso db tal adhesión, quedar& a cargo de 
l.os patrones cubrir las cuotas respectivas". 

- Articulo 1 53-C 

"Las instituciones o escuel.as que deseen im-
partir capac~taci6n o adiestramiento. asi como su -
peraona! docente, deber6n estar autorizadas y regi~ 
tradas por la Secreta.ria del Traba)o y Previsi6n Sg 
cial". 

- Articulo 153-D 

"Los curaos y programas de capacitación o - -
adiestramiento de loa trabajadores, podrán formular 
se respecto a cada eatablecimiento1 una empresa, v~ 
riaa de el.las o reapacto a una rama industrial o ac 
tividad determinada". 

- Articulo 153-E 

"La capacitación o adiestramiento a que se rg, 
fiera el articulo 153-A, deber6 impartirse al traba 
jador durante las horas de su jornada ele trabajo'º.= 
salvo que, atendiendo a la naturaleza de los servl.
cioa1 patrón y trabajador convengan que podrán i.m-
partirse de otra manera¡ as1 como en el caso en que 
el traba)ador desee capacitarse en una actividad -
distinta a la de la ocupación que desempeña, en cu
yo supuesto, la capacitación se realizará fuera de 
la jornada de trabaJo". 

- Articulo 153-F 

"La capacitación y el adiestrarni.ento deberAn 
tener por objeto: 

X. Actualizar y perfeccionar loa conoc1mien-
tos y habilidades del trabaJador en su actividad: -
aR1 como, proporcionarl.e i.n~ormaci6n sobre la apli
cación de nueva tecnologia en ella¡ 

XX. Preparar al traba)ador para ocupar 
cante o puesto de nueva creaci6nJ ••• 

111. Prevenir riesgos do trabajo; 

iv. incrementar la productividad: y, 

V. En general. mejorar las aptitud~o del tra
bajador". 

- Arttcul.o 153-G 

''L>urante el tiempo en que un trab.:tJador dr:- nu!': 
vo ingreso que requiera capacitación in.i.ci.cJl para -
ol empleo que va a c.lesempcñar, reciba t'."~to.'.l, prt:•st.::a
rá sus servicios conformo il. las condicl.onna CJOncr.~-

A-~ 

lea da trabajo que rijan en la empresa o a lo que se 
estipul.a respecto a ell.a los contratos colectivos" • 

- Articulo 153-H 

''Los trabaja.doras a quienes se imparta capaci
taci6n o adiestramiento est&n obl.igados a: 

X. Asistir puntualmente a 1.os cursos, sesiones 
de grupo y dem6a activ~dadea que formen parte del 
proceso de capacitaciOn o adiestramiento; 

:I'I. Atender las indicaciones de las personas 
que impartan la capacitaciOn o adiestramiento. y cum 
plir con los programas respectivos¡ 

XXX. Presentar loa ex.Amenes de evaluación de 
nocimientos y de aptitud que sean requeridos". 

- Articulo 153-X 

"En cada empre•a se constituir6n Comisiones -
Mixtas de Capacitaci6n y Adiestramiento. integradas 
por igual número de representantes de los traba)ado
res y del patr6n 1 las cuales viqi.larAn la instrumen
taciOn y operación del sistema y de los procedimien
tos que se implanten para me)orar la capacitación Y 
el adiestramientc de los traba)adoros • y suger.1.rán -
las medidas tendientes a per~ecc.1.onarloa; todo asto 
conforme a las necesidades de los traba)adores Y de 
laa empresas••. 

- Articulo 153-J 

••Las autoridades laborales cuidari&n que las Cg_ 
misiones Mixtas de Capacitación y Adiestramiento se 
integren y funcionen oportuna y normal.mente. vigila~ 
do e1 cumplimiento de la obligaci6n patronal. de cap~ 
citar y adiestrar a 1.oe trabajadores". 

- Articulo 153-K 

"La Secretar.La del Traba.Jo y Previsión Social 
podrb convocar a los patrones. sindicatos y trabaja
dores libree que formen parte de las mismas ramas i~ 
dustrialea o actividades. para constituir Comités N~ 
cionales de CapacitaciOn y Adiestramiento de tales -
ramas industriales o actividades, los cuales tendr6n 
el car6cter de órganos auxiliares de la propia Seer!!. 
ta.ria a que se refiere esta Ley. 

Estos Comit6s tendr~n facultades para: 

1. Participar en la determinaciOn Je los roqu.!!_ 
rimientoe de capacitaci6n y adiestramiento de las r~ 
mas o actividado~ reapcctivas1 

~X. Colaborar on la elaboración del Cat~lO<JO Na 
cional de Ocupaciones y en la de estudien sobre las
caracter.1aticas de la maquinaria y equipo on existe!!. 
cia y uso en las ramas o activid.::adeo corrcspond.i.en-
tes; 

111. Proponer sistemas de capacitaci6n o ddies-
trcJm1ento para y en el traba30 1 en rclaciOn con las 
rama~ industriales o actividad~s corresponUiontos; 

IV. Formular rocomnndacl.onns espccificds ña pla 
nea y prO')ramas do capaci.t.,,ciún •,: ~1.J1estr.:un.1.cnLo; -



v. Evaluar loa efectos de las acciones de ca
pacitaciOn y adiestramiento en la productividad den 
tro de las ramas industriales o actividades eapeci= 
ficas de que se trateJ y, 

VX. Gestionar ante la autoridad laboral el re
gistro de las constancias relativas o conocimientos 
o habilidades de los trabajadores que hayan satisfe 
cho loa requis1toa legales exigidos para tal efec-= 
to". 

- Articulo 153-L 

"La Secretarla del. Trabajo y PrevisiOn Social 
fiJar~ las bases p3ra determinar la forma do deaig
naci6n de los miembros do los Comités Nacionales de 
CapacitaciOn y Adiestramiento, asi como las relati-

a su c;rganiz.aci6n y funcionamiento". 

- Articulo 153-M 

"J;:n los contratos colectivos deberAn incluir
se clAusulas relativ~s a la obligación patronal de 
proporcionar capacitaci6n y ~diestramiento a los -
trabaJadores • conforme a planos y programas que sa.
~~~~agan los requisitos establec~dos en este Capit~ 

".AdemAs • podrA consignarse en los propios con 
tratos el procedimiento conforme al cual el patr6n
capacitará y ad1estrarA a quienes pretendan ingre-
sar a ldborar en la empresa, tomando en cuenta, en 

caso• la cl.!iusula de adm1si6n". 

- Articulo 153-N 

"Dentro de loa quince dias siguientes a la ce 
lebraci6n. revisi6n o prórroga del contrato colecti 
vo, los patrones deberán presentar anto la Secreta
ria del Traba10 y Previsi6n Social, para su aproba
ci6n, los planes y proqramas de capncitac16n y - -
adieHtramiant~ que se haya acordado establacer, o -
en su caso, las modificaciones que se hayan conveni 
do acerca dn planes y prcgramas ya implantados -
aprobaci.6n de la autoridad laboral". 

- Articulo 1~3-o 

"La1:>1 cinpresas en que no riJa contrato colect:1 
vo de ~rabaJo. deberán someter a la aorobaci6n de = 
la Secretaria del Trabajo y Previs16n social. den-
tro de loe primeros sesenta dias d~ los nños impa-
ros, los planos y programas de capac~tac16n o adie~ 

tramiento quo. de común acuerdo con los trabaJado-
res, hayan decidido implantar. Iqualmente, deberán 
informar rospecto a la constituci6n v bases genera
les a que se BltJetarA el funcionamiento de lds Com;. 
sionea Mixt:as de Capacitaci6n y Adiestramiento". 

- Art1=ulo 153-P 

••El relJiatro de que trata el articulo 153-i:: -
se otorgar6 a las personas o instit:uciones que sa-
tisCdgan l~e siguientes requ1sitos: 

X. Comprobar que quienes capacitarán o adics
trarAn a loB trabaJadores. est6n preparados pro!c-
siunalmente en la ram~ ~ndustr1~l u actividad on -
quo l.mpart1r".!n nus conocimientos: 

IX. Acreditar satisfactoriamente, a juicio de -
la Secretaria del. Trabajo y Previ•i6n Social. 1 tener 
conocimientos bastantes sobre los procedimientos tec 
nol6gicos propios de l.a rama industrial. o actividad
en la que pretendan impartir dicha capacitaciOn o -
adiestramiento 1 y 

IXX. No estar ligadas con per9onas o institucio
nes que propaguen algún crodo reliqioso, en l.oa tér
minos de la prohibición establecida por la fracción 
IV del. Articulo 30 Constitucional. 

El. registro concedido en los términos de este artlcu 
lo podr6 ser revoca.do cuando se contravengan las diS 
posiciones de esta Ley. -

En el procedimiento de revocaci6n, el. afectado podrá 
ofrecer pruebaai y alegar lo que a su derecho conven
ga". 

- Articulo 153-Q 

"Los planes y programas de que tratan los artl 
culos 153-N y 153-0 0 deber6n cumplir los siguientes
requisitos: 

I. Referirse a periodos no mayores de cuatro -
ai'\os; 

XI. Comprender todos los puestos y niveles cx1~ 
tantea en la empresa¡ 

IXX. Precisar las etapas durante las cuales se -
impartir6 1.a capacitaci6n y el adiestramiento al to
tal. de los trabajadores de la empresa; 

XV. Sefla.l.ar el procedimiento de selección. a -
trav6s del cual se ostableeer~ el Or"den en que serAn 
capacitados los trabajadores de un mismo puesto y ca 
tegor!a¡ -

V. Especificar el nombre y número de registro 
en la Secretaria del TrabaJO y Previsión Social de -
las entídade.s instructoras¡ Y• 

VX • .Aquellos otros que establezcan los criterios 
generales de la Secretarla ~ol Trabajo y Previsión -
Social que se publiquen en el Diario Oficial de la -
Federaci6n. 

Dichos planes y programas dcberAn ser aplicados de -
inmediato por las empresas". 

- Articulo 153-R 

"Dentro de los sesenta rJias h6b1les que sigan 
a la prenentac16n rJe tales planes y programas ante -
la Secrot~ria del TrabaJo y Prcvisi6n Social. ésta -
los aprobar.!t o 11sJ.Jondrá que .se les haq.;in las modiC_!. 
caciones que estime pertinentesien la in~eligencia -
de que, aquellos planes y progr.:unas que no hayan ~i
do obJetados por la autoridad laboral dentro del t~.!: 
mino citado, se entenderán definitivainente aprobados". 

- Articulo 153-S 

"Cuando el patrón ne'l dé cumplimiento a la obl~ 
qaci6n de presentar ante la Sccr~1taria. del Trab.::J.JO y 
Previsión Social loa planos y proqramas de capacita
ci6n y adiestramiento. d~ntro del pla:o que corres--



panda en los términos de los articulas 153-N y 153-o. 
o cuando presentados dichos planes y programas. no -
loa lleve a la prActica. ser& sancionado conforme a 
lo dispuesto en la fracci6n IV del articulo 994 de -
esta Ley. sin perjuicio de que. en cualquiera do los 
dos casos. la propia Secretar~a adopto las medidas -
pertinentes para que el patrOn cumpla con la obliga
ci6n de que se trata ... 

- Articulo 153-T 

"Los trabaja.dores que hayan s:i.do aprobados en 
los exAmenea de capacitaciOn o adiestramiento en los 
t6rminoa de este Capitulo. tendrAn derecho a qye la 
entidad instructora les expida las constancias res-
pectivaa, misma• que, autentificadas por la ComisiOn 
Mixta de CapacitaciOn y Adiestramiento de la empre-
ªª• se harAn del conocimiento de la Secretaria del -
Trabajo y Previsión Social, por conducto del corres
pondiente Comité Nacional º• a falta de éste, ~ tra
vés de las autoridades del trabajo a fin de quo la -
propia Secretaria las registre y las torne en cuenta 
al formular el padrOn de trabajadores capacitados -
que corresponda. en los t6rminos de la fracciOn IV -
del. articulo 539". 

- Art~culo 153-u 

"Cuando implantado un programa de capacitación, 
un trabajador se niegue a recibir ésta. por consido
r6r que tiene loe conocim:i.entos necesarios para el -
desempeño de su puesto y del inmf!tdiato superior. de
berá acreditar documentalmente dicha capacidad o pre 
sentar y aprobar 0 ante la entidad instructora, el -= 
examen de suficienc:i.a que senale la Secretaria del -
TrabaJO y Previsión Social. 

En eate último caso. ea extenderá a dicho trabaJador 
la correspondiente constancia de habilidades labora
l.es". 

- Arttculo 153- V 

"La constancia de habilidades laborales es el 
documento expedido por el. capacitador, con el cual -
el trabajador acreditará haber llevado y aprobado un 
curso de capac:i.tación". 

"Las empresas est~n obligadas a enviar a la Se 
cretaria del TrabaJo y Previsi6n Social para su re-= 
gistro y control, listas de las constancias que se -
hayan expedido a sus trabaJadores". 

"Las constancias de que ae trata surtirán ple
no& afectos. para fines de ascenso, dentro de la em
presa en que oe haya proporcionado la capacitaci6n o 
adi.eatramiento"e 

"Si en una empresa existen varias especial.ida
dee o niveles en relación con el puesto a que la - -
constancia se refiera, el trabaJador, mediante exa-
men que practique la Comis:i.6n Mixta do Capacitaci6n 
y Adiestramiento respectiva acreditar& para cual de 
ellas es apto". 

- Articulo 153-W 

"Los cortific.:idos. diplomas. titulos o qrados 
que expidan el Estado. sus organismos do~centraliza
dos o los particulares con r~conocimiento <le validez 

oficial de estudios. a quienes hayan concluido un ti
po de educaci6n con car6cter terminal, serAn inscri-
toa en los registros de que trata el articulo 539, -
Fracci6n IV, cuando el puesto y categor1a correspon-
dientes figuren en el CatAl.oq~ Nacional de Ocupacio-· 
nea o aean similares a los incluidos en él". 

- Articulo 153-X 

..Los trabajadores y patrones tendrbn derecho a 
ejercitar ante las Juntas do Conciliaci6n y ArbitraJe 
las acciones individuales y coloc~ivas que deriven de 
la obligaciOn de capacitaci6n o adi~straml.onto impuos 
ta en este Capitulo". -

- Articulo 159 

,.Las vacantes definit:i.vae. las provisionales -
con duraciOn mayor de 30 dias y los puestod de nueva 
creaciOn. ser6n cubiertos escalafonariamente, por e1 
trabajador de la catogoria inmediata inferior, del -
respectivo oficio o profesiOn. 

Si el patr6n cumpli6 con la obliqaci6n de capa
citar a todos los trabajadores de la cateqoria inme-
diata inferior a aquella en que ocurra la vacante, el. 
ascenso corresponder6 a quien haya demostrado ser ap
to y tenga mayor antigUedad. En igualdad de condicio
nes, se preferirá al trabaJador que tonga a su car~o 
una familia y. de subsistir la igualdad, al que, pre
vio examen, acredito mayor aptitud. 

Si el patrón no ha dado cumplimiento a la obl:i.
gación que lo impone el. articulo 132, Fracci6n XV, la 
vacante se otorgará al trabaJador de mayor ant:i.gOedad 
y, en igualdad de esta circunstancia, al que tenga a 

cargo una familia ••• " 

TI'I'VLO QUXNTO BIS: TRABAJO OE LOS MENORES. 

- Articul.o l 80 

"Los patrones que tengan a su :Jervicio me:ioros 
de dieciséis años estAn obl:i.gadcs a: ••• 

••• Fracción IV. Proporcionarles capacitación 
y adiostramiento en los términos de es1:.a Ley .•• " 

TITULO SEPTlMO: RELACI.Ot:ES COLECTIVAS DE TRABA.J..:i. 

- Articulo 391 

"El contrato colectivo contendr6: ••• 

••• FracciOn VJ:I.- Las cláusulas relatiV.3B a la 
capac:i.taci6n o adiestramiento de los trabaJadoros en 
la empresa o esto..bleciml.entos q•.Je comprenda i 

Fracción Vtt.i:.- Oispo~iciones sobre la capacita 
ci6n o adiestram:i.ento inicial. que de deba ~mpart1r d
quienes vayan a ingresar a 1aborar a la. emp,:esa o es
to..blecimicntoi 

Fracción IX.- t..i'.ls bases sobro l.ntegrac10n Y fu!!. 
c1onamiento de 1as Comisiones que deban 1ntegrarsP. d~ 
acuerdo con esta Ley" ••• 
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- Articulo 412 

"E:l contra.to-ley ccntendrA; ••• 

Fracción XV.- Las condiciones de trabajo -
señaladas en el art~culo 391~ Fracciones ••• y IXJ 

FracciOn v.- Las reglas conforme a las cuales 
se formular6n los planee y programas para la implan
ta.c ión de la CapacitaciOn y el Adiestramiento en la 
rama de la industria de que se trate ••• " 

TITULO ONCE: AUTORIDADES DEL TRABAJO Y SERVICIOS 
SOCIALES. 

- Articulo 523 

"La aplicaci6n de las normas de trabajo compe
te, en sus respectivas jurisdicciones: ••• 

••• FracciOn v.- Al Servicio Nacional del Em-
pl.eo, Capacitaci6n y Adiestramiento ••• " 

- Art1culo 526 

"Compete •••• a la. Secretarla de EducaciOn Póbli 
ca, la vigilancia del cumplimiento de las obligacio=' 
nea que esta Ley impone a los patrones en materia -
educativa e intervenir coordinadamente con la Secre
tarla del Trabajo y PreviaiOn Social en la capacita
ción y adiestramiento de los trabajadores, do acuer
do con lo diepueato en el Capitulo IV de eate Tltu-
lo". 

- Articulo 527 

"Tafnbién corresponderA a las autoridades fede
rales la aplicaciOn de las normas de trabajo en los 
asuntos que afecten ••• obligaciones patronales en -
las materias de capacitaci6n y adiestramiento do sus 
tr.:lbajadores ••• " 

- Articulo 527-A 

"En la aplicaci6n de las normas de trabajo re
ferentes a la capacitaciOn y adiestramiento do los -
trabaJadores ••• , las autoridades de la federación ae 
r&n auxiliadas por las locales, trat&ndose de empre:: 
sas o establecimientos que, en los demAs aspectos de 
rivados de las relaciones laborales. estén sujetos a 
la Jurisdicción de estas últimas". 

- Articulo 529 

". • • De conformidad lo dispuesto en el ar-
ticulo 527-A. las autoridades de las Entidades Fede
rativas deberlln: 

I. Poner a disposici6n de las Dependencias del 
EJecutivo Federal competentes para aplicar esta Ley. 
la informaci6n que éstas lee soliciten para estar en 
aptitud de cumplir sus funciones; 

II. Participar en la integración y funcionamieE 
to dol respectivo Consejo Consultivo Estatal de Capa 
citaciOn y Adiestra.miento; -

IV. Reportar a ~a Secretarla del Trabajo y Pre
visi6n ,social, las violaciones que cometan loe patr.2_ 
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nea en materia de ••• capacitaciOn >' adiestramiento e 
intervenir en la ejecuciOn de las medidas que se - -
adopten para sancionar tales violaciones y para co-
rrogir las irregularidades en las empresas ~ estable 
cimientos suJetos a Jurisdicción localJ -

v. Coadyuvar con 1 s correspondientes Comités 
Nacionales de Capacitación y AdiestramientoJ 

VI. Auxiliar en la realizaciOn da los trAmitee 
relativos a las constancias de habilidades labora·-
les; 

VII. Previa determinaci6n general o solicitud es 
pacifica do las autor~dades federales, adoptar aque:: 
llas otras medidas que resulten necesarias para auxi 
liarlos en los aspectos concernientes a tal determi:: 
naci6n o solicitudJ 

CapLtulo IV: Del Servicio Nacional del Emploo, -
CapacitaciOn y Adiestramiento • 

- Articulo 537 

"El. Servicio Nacional del Empleo, CapacitaciOn 
y Adiestramiento tendr~ los siguientes objetivos: ••• 

••• Fracci6n III. OrganiZ4.f'• promover y super 
visar la capacitaci6n )." el adiestramiento de los tri 
baJadores; y, 

Fracci6n X~. Registrar lae constancias de ha
bilidades laborales". 

- Articulo 5:!B 

"El Servicio Nacional del Empleo, CapacitaciOn 
y Adiestramiento eetar4 a cargo de la Secretar~a del 
Trabajo y Previsión Socia1, por conducto de las uni
dades administrativas de ~a misma, a las que compe-
tan las funciones correspondientes, en loe términos 
do su Reglamento Interior". 

- Articulo 539 

"De confurmidad con lo que dispone el articulo 
que antecede y para los efectos de1 537, a. la Secre
tarla del Trdbajo y PrevisiOn Socia1 corresponden -
las siguientes actividades: 

••• III. En materia de capacitaciOn o adiestr~ 

miento de trabajadores: 

a) Cuidar de la oportuna constitución y el fun 
cionamiento de las Comisiones Mixtas de Capacitacioñ 
y AdiestramientoJ 

b) Estudiar y, en su caso, sugerir la expedi-
ci6n de convocatorias para formar Comit6s Nacionales 
de Capacitación y Adiestra.miento, en aquellns ramas 
industriales o actividades en que lo Juzgue conve--
niente J as! como la fijaci6n de las bases rel.ativas 
a la integraci6n y funcionamiento de dichos cumités1 

e) Estudiar Y• en su caso. sugerir, en rela--
ci6n con cada rama industrial o actividad, la expedi 
ci6n de criterios generales que sedalen los requisi= 
tos que deban observar los planes y programas de ca
pacitación y adiestramiento, oyendo la opinión de1 -



Comitb Nacional de CapacitaciOn y Adie•trami•nto -
que corresponda J 

d) Autorizar y registrar. en lo• t6rminoa del 
art~culo 153-C, a las in•titucion•• o eacuel•• que 
deseen impartir capacitaci6n y adieatrarniento a loa 
trabajadore•J supervisar su correcto de•empefto; y -
en su caao, revocar l.a autorizaci6n y cancel.ar el -
registro concedido; 

e) Aprobar• modi~ica.r o rechazar• •eqQ.n el ca 
ao, los planes y programas de capacitaci6n o adiea":' 
tramiento que los patrones preaentenJ 

f) Estudiar y sugerir el establ.ecimiento de -
aiatemas generales qUe permitan capacitar o adi••-
trar a loa trabajadores. conforme al procedimiento 
de adhesi6n c~nvcnciona1 a que ae refiere ol articu 
lo 153-B; -

g) Dictaminar sobre las sanciones que deban -
imponerae por infracciones a lae normas contenidas 

el capitulo XXI Bis del T~tulo cuarto; 

h) Establecer coordinaci6n con la secretarla 
de Educaci6n Póbl.ica para implantar pl.anes o progra 
mas sobre capacitaciOn y adiestramiento para el tr~ 
ba~o y, en au caso, para la expedici6n de certific~ 
dos, conforme a lo dispuesto en esta Ley, en l.oe o-; 
denam.ientoa educativos y dem6a disposiciones en vi= 
gor1 

i) En general, realizar todas aquellas que -
las l.eyea y re"'J lamentoa encomienden a l.a Secretarla 
del Trabajo y Previai.6n Social en esta materia. 

~v.- En materia de regi~tro de constancias de -
habil.idades l.aboral.ea: 

a) Establecer registros de constancias re1ati 
vas a trabajadores capacitados o adiestrados. den-~ 
tro de cada una de las ramas industriales o activi
dade•; y, 

b) En general, real.izar todaa aquellas qUe -
las leyes y regl.amentoe confieran a l.a Secretarla -
del Trabajo y Previsi.6n Social en esta materia". 

- Artlculo 539-A 

''Para e1 cumpl.i.miento de sus funciones en re
laci6n con l.as enf)reaae o eatabl.ecimientos que per
~enezcan a ramas industrial.ea o actividades de ju-
riadicci6n federal, 1a Secretarla del Trabajo y Pre 
vi.ai6n Social. aer• aaaoorada por un Conaejo Consu1= 
tivo ~ntegrado por representantes del. aector pübl.i
co1 de las organizaciones nacional.es de trabajado-
res y de l.ae organizaciones nacional.es de patronea. 
a raz6n de cinco miimnbros por cada uno de el1oa con 
sus reapecti.voa aup1entes ••• 

••• Loa repr•oentantea de las organizaciones 
obrera& y de l.as patronales eerAn deaignadoa confo.!:_ 
me a las baaes que expida l.a Secretar~a del. Trabajo 
y Previai.6n Social. 

El Consejo Consultivo ser& presidido por •1 -
secretario del. Trabajo y Prev1ai6n social; fungir• 
come Secretario del mismo• el funci.onario que deter 
mine el ti.tul.ar de 1a propia Gecreta.rla y au funci:2 
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na.miento se reqirA por el. Reglamento que expida el. 
propio Consejo". 

- Art!.culo 539-B 

••cuando •e trate de empresas o establecimien
tos sujetos a jurisdicci6n local. y para la realiza
ci6n de las actividades a que ae contraen las Frac
ciones 112 y XV del art~culo 539 1 la Secretaria del. 
Trabajo y Previsi6n Social aer6 aaesorada por conae 
Jos Consultivos Estatales de CapacitaciOn y Adies-= 
tramienl:.o. 

Loa Coneejos Consultivos Estatales estar6n -
formados por el Gobernador de l.a Entidad Federativa 
correspondiente, quien loe presidir6J •endes reprA
sentantee de l.a Secretaria del Trabajo y Previai6n 
Social. de la Secretarla de Educaci6n Públ.ica y dnl. 
instituto Mexicano del Seguro social; tres represen 
tantea de las organizaciones locales de trabaJado-= 
res, tres representantes de las organizaciones pa-
trona1es de 1a ~ntidad. El representante de la Se-
cretarla del Trabajo y Previsi6n Social. fungirá co
mo Secretario del Consejo. 

La Secretaria del Trabajo y Previei6n Social 
y el Go~rnador üe la Entidad Federativa que corres 
ponda, cxpedirAn conjuntismente, l.as bases conforme -
a lan cuales deban deeignarae l.os ropreeentantea de 
los trabajadores y de 1oe patronea en l.oe Consejos 
Consultivos mencionados y formular6n, al efecto l.as 
invitaciones que ae requieran. 

Los Consejos Consultivos ae aujetarAn en l.o -
que se refiere a su funcionamiento interno, al Re~ 
glamento que al efecto expida cada uno de el.l.oa". 

- Articulo 539-C 

"Las autoridades laborales estatales auxi1ia
rAn a la Secretarla del Trabajo y Previsi6n social, 
para el. desempeño de sus funciones, de acuerdo a l.o 
que establecen los articul.os 527-A y 529". 

TXTULO CA.TORCE: DERECHO PROCESAL DE:L TRABA.JO. 

- Artlcul.o 698 

.... "Las .Juntas Federal.ea de Conci.liaciOn y -
Federal de Conciliaci.On y Arbitraje, conocer6n de -
loa conflictos de trabajo cuando •e trate de las ra 
mas industriales. empresas o materia• contenida• eñ 
loa articu1os 123, Apartado "A", Fracci6n XXX.X de -
la Constituci6n Po11tica y 527 de eata Ley"'. 

- Art1culo 699 

"Cuando en loa confl.ictoa a que se refiere el 
plLrrafo primero del artlcul.o que antecede, se ejer
citen en 1a misma demanda acciones relacionadas con 
obligaciones en materia de capacitaci.6n y adiestra
miento ••• ; el conocimiento de estas materias ser6 -
de l.a competencia de la Junta Federal Especial de -
la Federal. de Conciliaci6n y Arbitraje, de acuerdo 
a su juriadicci6n. 

En el supuesto previsto en el. p&rrafo ante--
rior. l.a Junta Local al admitir la demanda, ordena
r& •e saque copia de la misma y de l.oa documentos -
presentados por el. actor. l.aa que remit1r6 inmedia-



t_..nte • la ~unta Federal para la •U•tanciaci6n. y r!!. 
•oluci6n excluaiv...,nt• de 1a• cu••tion•• aobr• capaci 
taci6n y adi••tr..U.•nto ••• en lo• t6rtfti.no• •eftaladoa-= 
•n ••ta t.ey"'. 

- Articulo 892 

"'L .. diapoaicion•• de aat• Capitulo rig•n la -
tr ... itac16n d• lo• cont1ictoa que •• •u•cit•n con rnot.!, 
vo d• la -.plic~i6n d• lo• articulo• ••• 153-x ••• " 

TX'l"ULO DXECXSEXS: RESPONSABILIDADES Y SANCIONES. 

- Articulo 992 

·L- violacione• a 1- nonnaa d• trabajo corneti 
da• por 1oa patronea o por loa trabajador••• •• aanciO 
narAn de con~onaidecl con la• diapoaicion•• da •ate Ti= 
tulo, independient-nte de la reapon•abilidad que l•• 
corr•aponda por el ~ncUlllf)lilaiento da aua obliq•cion••"'· 

"'La cuantiricaci6n d• laa aancionea pecuniaria• 
qu• an el praa•nta Titulo aa ••tab19Cen aa har6 toman
do CC9l0 b-• da c6lculo la cuota diaria da •alario ml
ni.lllD 9•n•ral vig•nt. • an el luqar y tiempo an qua se co 
meta la viol~i6n•. -

- ArtS.culo 994 
•&• illlJIOndr& multa. cuantiricada en lo• t6rmi

no• d91 articulo 992. por el .quival•nt• a ••• Frac-
ci6n IV. O. 15 a 315 vece• el aalario ml.ni.mo gen•- -
ral. &l. patr6n qua no cUlftPla con lo diapueato por la 
Fracci6"'\ XV del articulo 132. La multa •• duplicar6. 
ai. la irregulari.d..S no aa aubaan-1a dentro del plazo 
que •• conc::ede para ello". 

~ ~ ~ ~ ADMINISTRACION ~ FEDERAL. 

- Articulo 40. A la Secretarla del Trabajo y 
Pr•viai6n social corr•aponda •l deapacho de loa ai- -
guiantaa aauntoa: 
• • • ~. PrOlftOV•r el deaarrollo da la capacitaci6n y -
al adieatr .. ianto an y para el trabajo• aal CCllDO rea
lizar invaatiqaciona•• praatar ••rvicio• de a•a•orl• 
e impartir cur•o• da capacitaci6n que para i.ncremen-
tar 1a productividad en el trabajo. raqUieran lo• ••e 
tora• productivo• del p•1•• en coordinaci6n con la s; 
cratarl• d• Educaci.6n POblica. -

NUEVOS CR:J:TER%OS Y FORMAS ADMXNXSTRAT:J:VAS EH MATERl:A DE 
CAPACl:TACION Y ADXESTRAMJ:ENTO PUBLICADOS EH EL DXAR%0 OFJ:CXAL 

DE LA FEDERACJ:ON EL 10 DE AGOSTO DE 1984. 

- COMXSXONES MXXTAS. 

O~i.ci.o ndm•ro oioos de recha 2 de agosto -
da 1984, qua ••tab1eca los criterio• y ror 
mato• para 1a Conatituci6n, FuncionamientO 
Y Registro de la• Comi.aiones Mixta• de ca
paci.taci6n y Adi.eatramiento. 

- PLANES Y PROGRAMAS. 

O~i.cio ndm•ro 01006 d• recha 2 d• agosto -
da 1984, que ••tab1ece 1oa criterio• y ror 
matoa para 1a preaentacJ.6n y regi.atro,ant& 
1a secretar~• d•1 Trabajo y Pr•viai.6n so-
ci.a1, d• 1oa P1anea y Programas d• Capaci.
taci.~n y Adiestramiento. 

- CONSTANCJ:AS DE HAB:J:LXDAOES LABORALES. 

oricio ndmero 01007 de ~-cha 2 da agosto -
de 1984, que establece 1os criterios y ror 
matos para la Lormulaci6n, expedi.ci6n y r8 
gistro de 1as Constancias de Habil.idadea = 
Laboral.ea. 

- AGENTES CAPAC:J:TADORES. 

oricio ndm•ro 01008 de fecha 2 de agosto -
d• 1984, que establece l.os criterios y ror 
matos para la autorizaci6n y reqistro de = 
Agente• Capacitadores. 
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- Sl:STEMAS GENERALES DE CAPACXTACJ:Otl Y 
ADJ:ESTRAM%ENTO. 

oricio ndmero Ol.009 de racha 2 de agosto -
de l.984, que eatablece l.oa criterios y for 
matos para el. registro de Sistemas Genera= 
l.ea de Capac~taci6n y Adiestramiento. 
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