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INTRODUCCIÓN 

El crecimiento personal es una necesidad del ser humano, sea cual 

sea la etapa de su existencia en que se encuentre. Es la única manera de 

vivir una vida plena, disfrutándola y aprovechando todas las oportunidades 

que se le presenten. Es la fórmula para acompasarse a los tiempos que se 

viven, teniendo en cuenta que los conocimientos. s1 no se actualizan 

constantemente, caducan rápidamente 

Lo anterior es la parte principal del tema de este trnbaJo. en el cual intento 

dar a conocer la concepción que se tiene de= educación contmua a través del 

tiempo. De tal manera, presento en el primer capitulo los antecedentes de la 

Universidad a partir de 1850 hasta 1930. década en la que consigue la 

autonomía, de igual forma expongo un poco la creación de la Facultad de 

Filosofia y Letras ya que es en ésta donde se encuentra actualmente la 

División de Educación Contmua, lugar en el que desarrollé las actividades 

de servicio social en un Programa de Apoyo a la Titulación. entendiendo 

que la eficiencia terminal o lltulación en c.:ste traba30 se n>ns1dcra educación 

continua, por lo tanto es importante comprender la educación continua en Ja 

historia de la UNAM y en la Facultad de Filosofia y Letras. cuando fue 

utilizado por primera vez d ténnino en México y cómo fue evolucionando 

con el paso de los años. 
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Es necesario entender que la educación continua es un proceso que se 

llevará a cabo durante la vida productiva de un profesional. por lo tanto 

debe quedar clara la noción de ésta. la cual se encuentra descrita en el 

capitulo 2, también en este capitulo se encuentra el desarrollo de este 

proceso educativo en la UNAM y específicamente en la Facultad de 

Filosofia y Letras de 1998 al 2000. periodo en el cual se realizó el 

Programa de Apoyo a la Titulación. 

En el capitulo 3 se encuentra la fundamentación teórica de la planeación 

del programa y en el último capitulo se puede observar la aplicación de 

cada uno de los pasos de la planeación referida en el capitulo anterior. 

Mi participación dio inició en el mes de febrero de 1999 como prestadora 

de servicio social para ayudar al control de un nuevo proyecto reali7.ado en 

la División de Educación Continua de la Facultad de Filosofia y Letras: El 

Programa de Apoyo a la Titulación. Algunas actividades las cuales 

describiré a continuación: 

1. Realicé una forma de registro para los participantes. la cual contenía los 

datos generales como el nombre. domicilio. teléfono. carrera, año de 

ingreso y egreso. Con esta hoja. que fue llenada por los alumnos. inicié la 

elaboración de exsx.-dientes. los cuales se clasificaron por Colegio para el 

fácil manejo de información. 

2. Cuando inició el primer módulo o módulo general del Seminario. elaboré 

un cuestionario para conocer algunas de las características de los alwnnos 
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inscritos, dicho cuestionario contenla preguntas sobre la situación laboral 

de los participantes. es decir. si trabajaba en ese momento. cuáles eran sus 

ingresos y descripción de sus actividades; también contenía un apartado de 

expectativas con el cual conoceríamos si contaban con todos los requisitos 

que se exigen para poder titularse. si sus conocimientos de cómputo eran 

deficientes o tenían dominio de esto. cuál era la modalidad que habían 

elegido para titularse. los motivos de esa elección. de qué manera se 

relacionaría el tema de su proyecto con su carrera. cte. 

3. Antes de que terminara el primer módulo. se inició con la tarea de 

encontrar a los profesores que fungirían como asesort!s de los alumnos, los 

cuales al concluir el módulo general empezarían a cscrihir su trabajo. En 

esta ocasión mi labor fue.: acudir al Departamento de Estadistica e 

Información de la Facultad para solicitar los domicilios de los asesores para 

hacerles llegar una carta en la cual se explicaban las condiciones de trabajo 

y dos formatos para controlar la asistencia a las ses10nes tanto de los 

alumnos como de los profc:sores ! .os asesores se asignaron según el área 

temática especifica de cada uno de ellos. En esta tarea la División de 

Educación Continua fue auxiliada por los Coordinadores de los Colegios de 

la Facultad. 

4. Al concluir el Módulo General. realicé un cuestionario para evaluar 

dicho módulo, en el cual se encontraban interrogantes para conocer el 

desempeño del instructor que impartió la primera parte del Seminario así 

como el de los alumnos. 
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5. La División de Educación Continua solicitó las Formas para registrar el 

título de los trabajos de los alumnos. mi trabajo fue entregar a cada alumno 

4 hojas para registrar el título del trabajo. regularmente y en situaciones 

comunes, son tres hojas las que se dan porque es una para el alumno, otra 

para el asesor y la última para Ja Coordinación correspondiente. pero en 

este caso Educación Continua conservó una. la cual se archivó en cada uno 

de los expedientes. 

6. La División de Educación Continua solicitó la segunda Forma para 

continuar con el trámite de titulación. Una vez que Jos alumnos terminaron 

sus trabajos. aprobados por el asesor, le entregaba la FEP - 2. con la cual se 

inicia la selección del sínodo. Aqui termina la labor de la Di\'Jsión y cada 

alumno tuvo que informar a los sinodales su tarea y solicitar la FEP-3. la 

cual debió llevar a la Secretaria de Servicios Escolares. Junto con sus 

fotografías para que se le diera la fecha para el examen. 

7. A raíz de la experiencia con d programa propuse una serie de 

modificaciones qlle se encuentran descritas en el último capitulo de este 

trabajo. 

Mi participación dentro del programa fue de organización. logisuca y apoyo 

a los alumnos inscritos en el programa; de organización porque se me 

asignó cubrir y mantener cubiertos los puestos de la c.."Structura 

organizacional a partir de la elaboración de una base de datos. la cual 

contenía los datos generales de: los alumnos: adc:más de: entre\'lstar a cada 

uno de los alumnos para conocer su situación académica y poder 
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clasificarlos; Jos datos obtenidos se analizaron de manera estadística. 

También se realizó una evaluación continua diseñando un programa de 

evaluación interna, por medio de un cuestionario de satisfacción de usuarios 

se registraban los aciertos y errores del programa, el cual se llevó a cabo al 

regresar a las actividades después de la huelga que abarcó de abril de 1999 

a febrero del 2000, lo cual perjudicó la continuidad. sin embargo, y a pesar 

de ello, en la medida de las posibilidades siguió el programa y éste no 

quedó totalmente suspendido 
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CAPÍTULO 1 

CONTEXTO \' ANTECEDENTES DE LA EDUCACIÓN CONTINUA 

EN LA lJNAM 

1.1 PERIODO DE 1850- 1857: LA CREACIÓN 

La fundación de la Universidad data del siglo XVI. cuando se emite la Cédula 

Real de Felipe 11 en 1551. a petición del virrey Antonio de Mendoza y el 

arzobispo Fray Juan de Zumárraga. la funda. 1 

Al it,rual que toda la educación institucionalizada. la noción y el ideario de la 

universidad estaban determinados por las tendencias de la época y la 

necesidad de los colonizadores de asentar las instituciones europeas en sucio 

americano. 

La independencia del país, daria ocasión a un debate entre liberales y 

conservadores, que se prolongó hasta la sct,runda mitad del siglo XIX. sobre la 

utilidad y consciencia de sostener a una institución 'l.1rreinal; este debate 

propició sucesivas clausuras y rcapcnuras de la anugua universidad. Las 

discusiones sobre la educación ;mies de la promulgación de la Constitución de 

1824. estuvieron animadas por l:Lo; 1dc:as de: Lucas Abman y de Josc J\1aria 

Luis Mora. quienes proponían un camino dd contcmdo y de la dirección 

administrativa de la Universidad y la necesidad de mdustnali7.ación se 

convinió en un objetivo pcm1;men1c de la nación Jllllto con el rompimiento del 

monopolio educativo de la Iglesia. 
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A pesar de que en los artículos correspondientes a las garantías individuales de 

la Constitución de 1824 no se legisló en materia educativa. en d articulo 50 si 

se abordó el lema como una de las facultades del Congreso General. Este 

articulo mencionaba el proceso educativo como un instrumento político 

delem1inante para el desarrollo económico del país. 

Sin embargo, la cuestión educativa continuaba siendo tan desalentadora como 

antes de la independencia. ·· .. .la instrucción elemental adolecía 

sustancialmente de graves deficiencias ( ... ) se requería de un presupuesto 

mayor.'..i 

Lucas Alamán como encargado de Instrucción Pública fonnuló un plan que no 

se llevó a la práctica a causa de su salida de la Secretaría de Relaciones. pero 

fue el cimiento de la primera reforma liberal progresista efectuada por Mora 

en 1833. Esta reforma establecía la inclusión de los estudios preparatorios. 

Las modificaciones que se reali:r..aron por pane de la política liberal 

progresista. pudieron infiltrarse en la \ida nacional cuando al asumir la 

vicepresidencia Gómez Farias en 1833 se constituyó una comisión que se 

abocó a la tarea de refom1ar la educación de acuerdo con la conceptualización 

de Mora, quien estableció como precepto. la necesidad de que paralelamente a 

la independencia política deberia consumarse una independencia ideológica, 

espiritual sobre la platafonna de una independencia econonuca. por considerar 

que para el pro!,.'Teso de México no se podria dar paso alguno sin antes haber 

dotado a los ciudadanos de un instrumento ideológico que permitiese el 
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establecimiento de instituciones políticas liberales y el fomento de la 

industrialización. 

La decadencia de la Universidad aunada a la necesidad de cambiar la 

orientación de la educación llevó a iniciar una reforma legislativa. Por decreto 

de Gómez Farias en octubre del mismo ano füe suprimida la Universidad. Esta 

clausura fue compensada con la creación de la Dirección General de 

Instrucción Pública. la cual asumía el control y administración de los 

establecimientos públicos de ense.i\an7..a; y con la creación de seis escuelas de 

instmcción media superior. 

La reforma que promovió Gómez Farias junto con Mora no se consolidó y se 

suprimió en 1834 cuando regresó Santa Anna al poder. quien derogó dichas 

refonnas. restableciéndose las instituciones suprinudas. inclusive la 

Universidad y les devolvió sus fondos y bienes correspondicntes. 

Suprimió la Dirección General dc lnstrncc1ón Publica. en su lugar s.: instituyó 

una junta provisional constituida por los rectores de los colegios con el fin de 

formular un plan de estudios. también pro\.;sional. tanto para la Universidad 

como para las demás escuelas. 

En noviembre de 1834 se expidió un plan de estudios en el cual se marcaban 

los lineamientos del füncionamiento de la Universidad. 

La administración de Santa Anna tuvo dos aciertos, primero. haber establecido 

la obligatonedad y gratuidad de la educación primaria; y segundo. haber 

consumado en 1843 una reorgani:1..ación de la educación. 
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.En lo que respecta a la Universidad, se consideraba como una institución que 

expedía y otorgaba los títulos de bachiller y los grados de licenciado y doctor 

mediante los exámenes correspondientes. 

Los constantes cambios en los sistemas de gobierno. repercutieron en las 

diversas políticas educativas las cuales a su vez quedaban plasmadas en su 

correspondiente legislación. sin que en muchas ocasiones pudieran llevarlas a 

cabo. 

El 1 O de septiembre de 1856 se rindió un infonne al ministro de Justicia. en el 

cual se manifestaba la urgencia de refonnar la Universidad. mas no la de 

suprimirla, este hecho se conswnó en septiembre dc 1857 por Comonfort 

quien respondió con una negativa a los planteamientos presentados. 

1.2 PERIODO DE 1910- 1930: LA AUTO~O:\IÍ..\ 

Fue con Justo Sierra, en 1910, cuando se propuso la Ley Constitutiva de la 

Escuela Nacional de Altos Estudios que fonnaria parte de la Universidad; y el 

proyecto para la fundación de la Universidad Nacional 

La inauguración de ésta tuvo lugar el 22 de septiembre del mismo ano con el 

nombre de Universidad Nacional de Mcxico y confonnada por las escuelas 

Nacional Preparatoria. de Jurisprudencia. de Medicina. de Ingenieros. de 

Bellas Artes y de Altos Estudios. 
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·La Universidad fue recibida con repudio por la vieja guardia del positivismo 

ortodoxo. pero fue defendida por Antonio Caso, quien era en su momento 

secretario de la Institución. El primer rector de ésta füe Joaquín Eguia y Liz. 

La Universidad Nacional de México vivió sus primeros días en medio del 

estallido de la Revolución y los positivistas ortodoxos presentaron a la Cámara 

de Diputados una iniciativa en la que solicitaron la desaparición de la 

Institución y la Escuela de Altos Estudios, de manera que siguieran existiendo 

las escuelas profesionaks y la preparatoria en fonna independiente; 

arbtt1mentando que resultaba 11111ecesario invertir en una escuela como la de 

Altos Estudios cuando había que atender la demanda escolar de una población 

que requería instmcción básica. La Legislatura XXV rechazó la petición. 

México se encontraba en situación de conflictos políticos a los cuales la 

Universidad no füc ajena. De tal fonna. el 3 de Julio de 1912 los estudiantes 

decidieron abandonar la Universidad para fonnar un nuevo plantel. la Escuela 

Libre de Derecho. Ese mismo año ti.1e reabierta la Escuela de Junsprudencía. 

Una vez que dio inicio el pcnodo ordinano de sesiones de la Cámara de 

Diputados de la XXVI Legislatura. los diputados se ocuparon de la 

Universidad. La petición de los positivistas fi.1e retomada y la Universidad y la 

Escuela de Altos Estudios fueron asunto de debate parlamcntano. 

En el ai\o de 1914, dentro del gobierno de V1ctonano Huerta, Nemesio 

García, secretario de lnstrucc1on Pública, modifico el plan de estudios de la 

preparatoria, eliminando todo vestigio del posH1.,,1smo Ese mismo año el 

ejecutivo expidió una nueva ley de la Universidad. 
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Bajo el régimen constitucionalista, el 30 de septiembre de 1914 se publicó el 

decreto que refon11ó la Ley de la Universidad Nacional. Félix Palavicini, 

titular de lnstmcción Pública, redactó un proyecto de Ley para dar autonomia 

a la Universidad. En diciembre del mismo año se integraron la Universidad, la 

Biblioteca Nacional y la Escuela de Odontología. 

A principios de 1 91 5. José V asconcelos estaba a cargo de la Secretaria de 

lnstmcción Pública y Venustiano Carran7..a firmó el proy<..-cto de Ley que 

declaró la autonomía Universitaria. 

El constitucionalismo refor.1:ó sus posiciones sobre aspectos de reformas 

político - sociales y con respecto a la Universidad Nacional. una disposición 

oficial estableció que la ensci\an7..a que se impartiera en ella. dejara de ser 

gratuita. Los alumnos debían pagar cinco pesos independientemente del 

número de clases que tomaran. 

En 1916 se fundó la Escuela Nacional de Industrias Químicas que dependía de 

la Secretaría de lnstmcción Pública y de la Escuela Nacional de Agricultura se 

desprendió la Escuela de Veterinaria. 

La Constitución promulgada el 5 de febrero de 1917 recogió las aspiraciones 

de numerosos gmpos revolucionarios y planteó un nuevo orden politico y 

social, por lo que respecta a la administración educativa. se suprimió la 

Secretaría de lnstmcción PUblica y Bellas Artes, para crear en su lugar el 

Departamento Universitario y de Bellas Artes. 
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La escuela Nacional Preparatoria pasó a formar panc del gobierno del Distrito 

Federal. de igual fom1a que los institutos y muscos que habían dependido de la 

Universidad Nacional de México; el rector de ésta. sería a la vez. el titular del 

Departamento Universitario y de Bellas Anes. dependiente en forma directa 

del presidente de Ja República. 

Por una parte. se reanimó la iniciativa de dotar de autonomía a la Universidad, 

pero por otra, se hicieron presentes las protestas en contra del hecho de la 

dependencia de la Universidad del Departamento recién creado Antonio 

Caso, fundó la preparatoria libre. a modo de protesta contra la política 

universitaria de Carranza. 

En el año de 1918, pocas cosas de trascendencia ocurrieron en la Universidad, 

salvo el hecho de la aceptación de la preparatona libre. instalada en la Escuela 

de Altos Estudios. 

En 1920, el Congreso nombró presidente interino a Adolfo de la 1 foerta. 

Vasconcelos como rector de la Universidad expresó: .. En estos momentos yo 

no vengo a trabajar por la Universidad. smo a pedir a la Uni,,·ersidad que 

trabaje por el pueblo."' El esfuerzo mayor de Vasconcelos fue plantear la 

fcderalización de la cnsci\anza como paso pre\io a la creación de una 

Secretaria de Educación Pública. Durante su admimstrac1ón se remtegró la 

Escuela Nacional Preparatoria a la Universidad. se dio el arranque de la 

campai"\a nacional contra el analfabetismo y la u:corpornc1ón de las mu_1ercs a 

' AGRAMOl>o'TE. Rcot-.:rto s,.._-,,,lagw ~ la c ·,,,,,..,.,.,Ja.J. B1bhocn.:a de Ema~O'> Soc>ológJ.:o-. !\.!cuco. 1 WM. 
p.2.2 
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ella, las instrucciones sobre aseo personal e higiene y la exención de pagos a 

los alumnos pobres. 

Una de las iniciativas vasconcelistas que más ha perdurado es la ley que 

establece el escudo y el lema de la institución "Por mi raza hablará el 

espíritu", junto con la imagen del áb'Uila y el cóndor que rodean el mapa que 

representa a la América Latina, desde la frontera norte de México hasta el 

Cabo de Hornos, los cuales datan del afio 1921.4 

También de 1921 data el proyecto de ediciones que continuaría la Secretaría 

de Educación. Se establecieron la Escuela de Verano y el Departamento de 

Intercambio y de Extensión Universitaria. 

El 10 de octubre del mismo año, José Vasconcelos tomó posición del cargo de 

Secretario de Educación. En 1922, al no aceptar el Ingeniero Sutero Prieto, la 

dirección de la Escuela Nacional Preparatoria, Vasconcclos se autonombró 

director de la Escuela. 

El rector Caso consideró esta acción como una anomalía y presentó su 

renuncia. la cual no ti.te aceptada De hecho la Universidad era una 

dependencia de la Secretaria. por lo cual sus iniciativas dependían de ésta. 

En 1923 el director de la preparatona. Lombardo, presentó su renuncia. Al 

aceptar Vasconcelos dicha renuncia, Caso tamhién presentó la suya y ocupó el 

puesto Ezequiel A. Chávc:.r... Un estudiante de la Escuela de Jurisprudencia 

presentó a la Federación de Estudiantes de México un proyecto de Ley para 

'Jbid. p 2$ 



establecer la autonomía de la Universidad. En el mismo ai'lo se creó el plantel 

2 de la Escuela Nacional Preparatoria. 

En 1924 José Vasconcelos renunció al cargo que tenia y lo sucedió el Dr. 

Bernardo J. Gastélum. quién solicitó al rector Chávez un proyecto de Ley para 

decretar la autonomía. pero no prosperó. 

Cuatro ai'los después la Cámara de Senadores reconoció el proyecto de Ley 

elaborado por la Liga Nacional de Estudiantes. pero no fue discutido. También 

en 1928 dos arquitectos presentaron como rcsis profosional un proyecto de 

construcción de una Ciudad Universitaria. 

En 1929 se expidió un reglamento de reconocnnientos trimestrales En abril de 

ese ai'lo. el rector Antonio Castro Leal declaró que era necesano fijar un 

sistema adecuado para la estimación del aprovechamiento de los alumnos de 

las diferentes escuelas.~ 

El director de Jurisprudencia. Narciso Bassols. anunció un nuevo sistema de 

reconocimientos para evaluar a los alumnos Esto prop1c1ó fuertes protestas 

entre los estudiantes de Leyes. quienes dcc1diernn que de no llegar a un 

acuerdo estallarla una huelga. La rectoria anunció que. de tener lugar esa 

acción. clausuraria Ja Escuela de Junspnidencia. pero aún así declararon la 

huelga. 

Existieron desórdenes en las escuelas y mamfcstaciones con brotes de 

\iolencia. Se constiruyó un bloque orientador. con la finalidad de ser polo 

opuesto a los huelguistas. Portes Gil, pn:s1dentc de México. im.ito a los 

'Cfr. Catálogo tk la l.'.\:.Ut 19:6 · 19:7 
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estudiantes a sostener un diálogo con él. Éste se declaró a favor de la 

autonomía. 

El 1 º de junio de 1929 el Consejo Universitario hizo público su acuerdo sobre 

la autonomía. El día 4 la Cámara de Diputados facultó al Ejecutivo para sentar 

las bases de la autonomía. Portes Gil formuló el proyecto de Ley Orgánica de 

la Universidad Nacional Autónoma. 

El 26 de agosto se publicó la nueva Ley Orgánica en el Diario Oficial, que 

daba una cohesión mayor a la Universidad que la que había tenido desde su 

fundación. 

La experiencia de huelga estudiantil hizo a sus protagonistas conscientes de su 

pertenencia a una institución y a un b>rcmio. Ciertamente. el origen común 

preparatoriano era un elemento de cohesión, pero las escuelas profesionales 

los separaban y les daban una identidad particular. 

Para el conjunto integrado por el profesorado y la administración. la situación 

creada en Jwiio fue la coyuntura que consiguió la ansiada autonomía. Es 

decir, el ya no depender de la SEP. smo en última instancia del presidente de 

la República. Pero ademas. con esta auionomia. se acabaron duplicidades y se 

redefinió la s1tuac1ón de las partes integr<mh.:s de la Universidad. 

Así, a las escuelas trJdicionalcs se sumó la de Bellas Artes; la escuda de 

Ciencias e Industrias Químicas se dcnommó Escuela Nactonal de Ciencias 

Químicas y la Escuela Nacional de Medicina Veterinaria se incorporó a la 

UNAM. Con la denominación de los mstitutos. como los de Biología y 
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Geología, las antiguas dependencias aisladas dedicadas a la investigación se 

integraron a la Universidad. La Escuela de Medicina de Transfonnó en 

Facultad, así como Derecho y Ciencias Sociales, dentro de la cual se fundó 

una sección de Economía. En fin, el perfil de la Universidad contemporánea se 

delineó en 1929.'' 

1.3 CREACIÓN DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS. 

La Facultad de Filosofia y Letras tuvo su origen en la antigua Escuela de Altos 

Estudios. Esta Escuela se fundó en 1917 y. durante la s.:gunda dirección de 

Ezequiel A. Chávez se dieron los primeros pasos conducentes a la creación de 

la Facultad de Filosolia y Letras. 

La promulgación de la Constitución de 191 7. trajo consigo la supresión de la 

Secretaria de lnstrncción Pública y Bellas Anes y el establecimiento de un 

Depanamento Universitario y de Bellas Anes. al cargo del cual quedaria la 

Universidad. Desde que se estableció el gobierno const11uc1onah~ta se veía la 

necesidad de separar al gobierno de la educación 

Palavicini, oficial mayor del Despacho de la Secretaría de lnstrncción Pública 

y Bellas Anes, ser"\aló: .. una secretaria es lm agente de política( .. ) la política 

suele ser un culto de la incompetencia. la cultura debe sobreponerse a toda 

pretensión de dominio y a todo anhelo de medro ( .. ) Entonces la Secretaria de 

Instrucción Pública y Bellas Anes no tcndra !Unción alguna y desaparecerá, ya 

que no debió haber surgido nunca . ·· 

".-ln11ano dr la l:nnYr.'1d.'J..l .\'°"--,tV'td/ /Y_...... /!J ... "'fJ 

'-u 1om:1 de l'O'C"IOn del nuc:>o r=or- &•l.n1n ,f~ Fduu><.u>n. 1.1. •·cpucmbrc de l•H.-. p 27 
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En septiembre de 1914 Carranza derogó los artículos 3º,5º, 6º, 7", 8°, 11º y 12º 

de la ley constitutiva de la Universidad, con el objetivo de agilizar su 

liberación. Al poco tiempo Palavicini por acuerdo de Carranza y con la 

intención de que se consumara la desaparición de la Secretaria de Instrucción 

Pública y Bellas Artes, fonnuló un ordenamiento destinado a dar unidad de 

criterio y de acción a los diferentes ramos dependientes de ella. 

En 1917 con base en la nueva organización, la Escuela Preparatoria quedó 

como institución dependiente del gobierno del r>istrito Federal, motivo por el 

cual "los Universitarios crearon. como dependencia de la Escuela de Estudios 

Superiores (Altos Estudios) unos cuerpos preparatorios que vcnian a sustituir a 

la Escuela segregada .. Asi, por v1cis11udes político educativas las dos 

escuelas más combatidas se amparaban mutuamente .. , 

Fue hasta 1920, durante el gobierno de Adolfo de la Hue11a. que el rector de la 

Universidad. José Vasconcelos, mfonnó que la Escuela Nacwnal Preparatoria 

volvía a ser parte de aquella. pero ademas se decreto que las funciones del 

Departamento Universitario fueran ampliadas y se concedió a este la facultad 

de orientar y vigilar la educación en todo el país.' 

José Vasconcelos pretendi<t argumentar la necesidad de establecer un 

ministerio de educación pública, dc hecho habia aceptado la rcctoria como un 

escalón para llegar a ser secretario del nuevo rmnisteno 

La creación del nuevo Mimstcno de Educación suponia. aceptar el 

compromiso de organi7..ar la acción cducattva a través de w1 organismo que 

• llMENEZ Rueda -1....:a lJm,cr.JJ.xf Sa..:torul r'\uionum.a Je ~te:,?1o:o-. f.'n..w'lu.• -.<>l>r,,. :.1 l "''~n:,k>J ~ 
.\//nro. Ediet000 del IV Ccnlcll'1no. l\.k:"'-"'· l '1< 1. p < 1 
• -Dccn:lo-, Bol.-tin tk la 1-,,,,,..,..,d.JJ. 1.1. no .. cmt-.rc de 1910. p 1 ! · I-' 
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tuviera jurisdicción en todo el país; solo así se podria impulsar la educación 

nacional. 

El 25 de julio de 192 J, por decreto, fue creada la Secretaria de Educación 

Pública siendo Vasconcelos su primer ministro dejando en la rectoría al 

Maestro Antonio Caso. 

También se refonnó la Ley de Secretarias de Estado en lo relativo a la 

Educación Pública en donde se establecía que la Universidad y la Escuela 

Nacional Preparatoria se integrarían como dependencias del nuevo Ministerio. 

reduciéndose así las múltiples funciones que el Departamento Umvc:rsitario 

habla asumido. 

En la Escuela de Altos Estudios también hubieron reformas. En las nuevas 

disposiciones se encuentra 1ma nue\'a organización en las materias; con 

respecto a los grados que otorgaba la Escuela; se excluyeron las categorías de 

profesor académico y profesor univc:rsitano y se conservaron tres !-'rndos: 

profesor, maestro y doctor. 

En estas disposiciones no se previeron planes de estudio estrncturados. sino 

que se hicieron sei'lalamientos muy genemlcs con respecto al ordenanuento y 

tipo de materias que debían cursar los alumnos para obtener al~'Ullo de los 

grados. 

En 192 1 fue nombrado, por segunda ocasión. director de la Escuda de Altos 

Estudios. Ezr..-quicl A. Chá\'ez. esto significó otra recstrncturac1ón tanto 

académica como administrativa. 



Chávez efectuó un análisis de las normas jurídicas con las cuales se había 

regido la Escuela, a fin de integrar un proyecto que clarificara la naturaleza y 

los objetivos de la Escuela de Altos Estudios. Corno consecuencia de este 

trabajo se obtuvo el plan de estudios e investigaciones que se aprobó el 3 de 

enero de 1922. 

En este nuevo plan se conservaron las tres secciones qui: existían, pero se 

establecieron subsecciones en cada una. En relación con el otorgamiento de 

grados académicos se contemplaron los tres ya instituidos en 1920: profesor 

universitario, maestro y doctor en filosofia. letras. ciencias i:xactas, fisicas o 

na1urales, ciencias sociales. ciencias de la educación, medicina o leyes; 

además se incluyó la a111ori7~-ición de i:xpcdir títulos de especialistas en 

ciencias médicas, jurídicas o de ingeniería. 1º 

Esla orientación quedó refor.1 .. ada por el acuerdo expedido por Vasconcclos. 

entonces Secretario de Educación Pública. en el cual se estableció que para 

oblener el titulo de pro!Csor de la U111vers1dad. se habna de exigir. a partir de 

enero de 1924. el certificado de ap1i1ud en la malcría correspondiente otorgado 

por la Facultad de Altos Estudios. 

Cuando renunció Antonio Caso a la recloria de la Universidad. fue nombrado 

nuevamente E7.equiel A. Chávi:z rector. el 28 de agoslo de 1923. 

En esla ocasión Chávcz tuvo la oportunidad de defender y reilerar su posición 

respecto a la Escuela de Ahos Estudios y de consumar el proyecto de 

fundación de la Escuela Nomtal Superior. que era su aspiración desde 1908. 

10 c.:/r.Ducoing. Op Ca. P 1~9 
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Chávez continuó interviniendo en la vida de Altos Estudios debido a su afán 

de hacer de la Escuela un centro donde se crearan los conocimientos y a 

peñeccionar el saber de los profesores y maestros 

La fundación de la Nonnal Superior tuvo sus antecedentes en la Escuela de 

Altos Estudios. a partir de las gestiones de Chávez. quien insistía en la 

formación y actualización de profesores. 

Los trabajos encaminados a la fundación de la escuela se iniciaron en 1924, 

con un documento elaborado por Chávez y dirigido a Vasconcelos en el que se 

precisaron las materias indispensables que tendrían que ofrecerse. 

En ese documento Chávez presentó una organización de los estudios en tres 

secciones. las cuales eran las siguientes: 

.. J) De cnsei'lanzas destinadas al propio tiempo de defender el carácter latino 

de la cultura en México y a fonnar profesores de lengua castellana y de 

literan1ra. 

11) De ensei'lanz.as destinadas a perfeccionar el ccmocirrncnto de México y a 

formar profesores que. por ese mismo conocimiento del pa1s y de su historia. 

logren defender igualmente en las nuevas gem .. ·rnciones la idiosincrasia de la 

nación mexicana y salvarla de todo peligro de absorción. 

111) De enscñarua..-. destinadas a dar a los profesores que fonnen la Escuela de 

Altos Estudios los conocinuentos sin los cuales no pueden ser verdaderos 

profesores. ··11 

11 
w Mcmor.indum rcbtnv a grupos de cnscÑRL.3 1ndl~ en L> F4--ult;aJ do Al10. EsrlXbos de la 

Unm:nid:>d Naoon.31 ~·a profesores que b dc:sc:m~nw. lJSA.'I. DGU. ARCJI lllST. A EACH. EAE. 
e.XII C."P 36 
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Chávez puntualizó la idea de hacer de la Facultad una Escuela Normal 

Superior. Este proyecto fue rechazado por Vasconcelos, quien hizo un intento 

por reorgani7.ar los estudios y le contestó a través de un acuerdo en el que 

prescribió la organi7.ación de los cursos en dos áreas: 

1. Especialización de disciplinas filosóficas. 

2. Especialización de ciencias de aplicación con preferencia respecto a las 

disciplinas filosóficas. 

Chávez elaboró otro proyecto de n.:organ1zación donde se organizaban los 

estudios en dos secciones: 

1. Especialidad de disciplinas filosóficas. 

2. Especialidad de ciencias de aplicación la cual equivalía a la especialidad 

para fonnar profesores proyectada en su primera propuesta 

El proyecto organizaba la totalid"Jd de sus cursos, con excepción de los 

filosóficos y los de nu.-dicina. pero todos con el objetivo de la formación 

docente. 

El 23 de febrero de 1924 Chávez recibió un oficio del subsecretario de 

Educación. quien le ordenó poner en marcha otro plan c.ie estudios el cual 

había sido aprobado por Vasconcelos, este nuevo plan füe presentado como 

"Proyecto de Phm de Estudios propuesto por la Secre1aria de Educación 

Pública al Consejo Universltano ... Esle plan orgam;r~-iha la escuela en tres 

secciones: Filosofia y Letras. Nonnal Supenor y Ciencia-; Aplicadas 

Los conflictos y oposiciones a pnncipios de 1924 entre la SEP y la 

Universidad. con motivo de la dcfi111c1ón de la estructura y orb'3Ilización de los 

estudios en la Escuela fueron, qui7.a, los que dieron sen.al para que la SEP. 
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haciendo uso de su autoridad, obligara a la Universidad a acatar las 

disposiciones que le habían sido prescritas. De esta manera. por decreto del 23 

de septiembre de 1924 se legalizó la constitución de la escuela Normal 

Superior, la cual junto con la Facultad de graduados. sustituiría a la Escuela de 

Altos Estudios; a la vez se instituyó la Facultad de Filosofia y Letras. 

quedando estas tres dependencias regidas por un mismo director 

El 30 de enero de 1926 fue leído en el Consejo Universitario el decreto del ex 

presidente Obregón que cstablecia la Facultad de Filosofia y Letras. Cinco 

mlos después se crearon las divisiones de Ciencias Biológicas. de Filosofla y 

Letras, de Físico Matemáticas y de Ciencias dentro de la misma Facultad. 

En 1935 algunas Facultades cambiaron su denommación por la de Escuelas 

Nacionales. entre las que se encontrnba Filosofia y Letras. Al a!lo siguiente 

Filosofia y Letras volvió a ser facultad y se agregó a su nombre .. y de estudios 

superiores". 

En 1938 con Cárdenas en la presidencia la Facultad de Filosofia y Letras y de 

Estudios Superiores eliminó de su nombre lo último Dos :u'los después fue 

creado el Centro de Estudios Filosóficos. dependiente de la Facultad de 

Filosofia y Lctrns. En 1941 comenzó a publicarse la re\1sta Filosofta y Letras 

con secciones pcnnanentes de Filosofia. Letras e Historia 

En este a!lo ni la denominación ni el concepto de educación continua tuvieron 

presencia en la Escuda de Altos Estudios ni en la Facultad de Filosofia y 

Letras. Corno se observa. la preocupación pnncipal füe otorgarle un carácter 

distintivo corno asiento de los estudios hun1anisticos. 
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En cuanto a la Educación Continua. la denominación surge en la Facultad de 

Ingeniería. sin embargo, podríamos ubicar que un concepto primigenio, se 

desarrolla con la Sociedad de Conferencias, la cual se crea en el año de 1907 

teniendo como antecedente otros pequeños grupos llamados cenáculos y 

conviniéndose más tarde en El Ateneo de la Juventud fundado el 28 de 

octubre de 1909, el cual agrupó a destacados intelectuales del momento con 

la intención de dictar conferencias sobre diferentes temas de la ciencia y 

cultura, dirigidos al público en general, con el propósito de extensión social 

del conocimiento superior.'~ 1
' sentando las bases como lo que después se 

consideraría, en la segunda mitad del siglo XX como educación continua. 

1.4 LA EDUCACIÓN CONTINUA EN LA HISTORIA OE LA li~AM 

El inicio de la educación continua en México se llevó a cabo en la UNAM, 

como panc de las funciones de las divisiones de estudios superiores o de 

posgrado de algunas facultades. En la Facultad de lngemeria tuvo su origen en 

la sección de ingcnieria sannana de la di\isión de Estudio;. Supcnores. en el 

año de 1962. con una serie de cursos intensivos de una o dos seman;L'i de 

duración. sobre sistemas de abastecimiento de agua potable y control de la 

contaminación del agua. dirigidos a los ingenieros de la entonces Secretaria de 

Recursos Hidráulicos y de la Secretaria de Salubndad y Asistencia. El rápido 

crecimiento de las acti'l.idades de Educación Contmua en lngenrena hizo que 

en julio de 1971 se creara el Centro de Educación Continua. dependiente de la 

i: DEL CASTILLO FRAGOSO. Enoque Et .'ll -E,pencnc13S de Educx16n Con1tnU:1 de b Facull3d de 
lngcrucrfa" E.n .\/~"'""'" .kl ·"'""""°"" ·¡_., f:J>.conón C.Hrnnwa 'CUAED. UNA-'!. !'>~. IWK p -H 
'' UNAM c.;.,,¡~,...rtaas~IA1~-o~l<>J"'"'"'"'"· UNAAt. ~...:o. 1'184. pp 7- !' 
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División de Estudios de Posgrado, mismo que en 1980 se transfonnó en la 

actual División de Educación Continua. 14 

"lbíd~m. 



CAPfTULO 2 

EDUCACIÓN CONTINUA EN LA FACULTAD DE FILOSOFÍA\' 

LETRAS 

2.1 BASES CONCEPTUALES DE LA EDUCACIÓN CONTINUA 
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La educación en su concepción más general es un proceso permanente y 

vitalicio. Una experiencia única e intransferible en la cual las personas se 

apropian de conocimientos, constmyen saberes. adquieren nuevas 

competencias. mejoran su desempeño social. enriquecen sus relaciones con los 

demás, con el entorno y con ellos mismos 

En los últimos ru1os el mundo ha vivido una serie de transfonnaciones que en 

décadas pasadas eran dificiles de imaginar. todo esto debido al desarrollo 

tecnológico, el cual se ha consolidado a pasos agigamados, lkvando a la 

sociedad moderna a una sene de cambios que han abaa:ado 1 .. do,.. lo" ambllos, 

entre otros: La globalización t;mto económica. pohtica. cultural. financiera y 

tecnológica. 

Esta situación conlleva a una serie de exigencias tanto a lns gob1cmos como a 

los individuos, ya que en un mundo enmru·cado en un s1stt:ma cconóm1co 

globali7..ado con políticas de desarrollo sirmlares. la competencia profesional 

cobra un valor inusitado. Por tal motivo el hombre moderno del-..: estar en un 

constru1te proceso de educación, entendida desde un enfoquc mtegral que 

encierra .. el aprender a comprender. aprender a ser. aprender a conv1\ir y 
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aprender a hacer"14
, lo contrario se verla condenado a ser relegado en esta 

sociedad competitiva. 

El incremento de conocimientos y la rapidez con que los anteriores se vuelven 

obsoletos. generan la necesidad de nuevos aprendizajes que respondan a las 

nuevas situaciones. además del acceso a los métodos de analisis y 

herramientas para construir tales conocimientos, de manern que cada quien 

pueda seleccionar y apropiarse aquellos que le son mús úttles según el 

contexto. 

Solamente en las últimas décadas se ha enfatizado y difundido la 

conceptualización de educación continua como una estrategia pedagógica más 

adecuada para la transformación de la práctica profesional 1
' Este enfoque está 

asociado a otros fenómenos mas complejos tales como la revolución científica 

y tecnológica. las transfonnaciones en la estructura productiva y en las 

organizaciones. y la creciente pan1cipación de los diferentes sectores sociales 

en la vida política y sociocultural 

Las Instituciones de: Educación Supcnor se plantean la educación continua 

como una necesidad primaria para la actuali7A'lción de los profesionales ante 

los rápidos cambios del conocimiento y la tecnología. 

u DELORS. Jaques /.-AJ c-duconon encul'Tll ""' /t"\;(.""-> /nfi•~ a la l.'.\'F,~-o dt" l.1 (',,,,.1.vOl'P J1u~rn0t..""tonal 
.«>hrr la rchlcoaún {'<Va.,/ .u . .;/" .\XI UNES('(). P:in•. l'Nn. p IO!< 
" Se usará b ó:oomuuc>ón de cduooon conunw como '1nórumo de educ>cion pcrm.:mcnk:. ~n 
n:cum:nlc y fonnaoón pcnnancnlC. pues en la bobhogr.1113 oc uuluan 1nd .. untamcn1c CSIOS ICnltlnos piu:1 
SJgnificu los concqitos "'puestos en 01c a¡:urudo 
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· Hoy fonnarse ya no constituye un proceso exclusivo de una época de la vida 

concre1a sino que se ha convertido en un ejercicio pennanente. Entendiendo la 

educación pennanente como un proceso para toda la vida. 

El crecimiento pcrsonaJ es una necesidad del ser humano. sea cual sea la etapa 

de su vida en la que se encuentre. Es la única manera de vivir una vida plena, 

disfmtándola y aprovechando todas las oponunidades que se le presenten. Es 

la fónnula para acompasarse a los tiempos que se viven. tcmendo en cuenta 

que los conocimientos. sino son actualizados constantemente. caducan en un 

lapso de tiempo generalmente cono. 

La cada vez más acelerada producción de conoci1111enios científicos, 

hwnanisticos y tecnológicos hace que la aplicación de los mismos en los 

procesos productivos y en los Seí\,icios se haga en fonna casi mmediata. Esta 

tendencia que. no cabe duda. se mantendrá en el fu1uro. agudi7.a el problema 

de la obsolescencia de muchos conocimientos e impacta las prácticas 

laborales y profcsmnales. en rcmunos de habilidades ;. dc~rn:.1as. al modificar 

métodos. técnicas y procedim1entos de lraba.10 Ante .:sta situación, es 

imperioso establecer opciones para la actuali7..ac1ón del conocimiento y el 

reciclaje de profesionales, para lo cual habrá que impulsar la educación 

continua. precisando los rcquerirni.:ntos para el futuro inmediato. 

La educación continua en su concepción más amplia es actualización 

pcmmnente. cuando menos en la Facultad d.: Filosofia y Lelras desde 1990 

este ha sido el significado. Esto constituye un cambio en la idea tradicionaJ de 

la fonnaeión profesional qu.: llene como fundamento las condiciones reales 

del descnvohimiento económico y sus correlatos tccnocientificos 
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En un mundo moderno. los conocimientos y las condiciones de existencia se 

renuevan a un ritmo tal que nadie puede pretender poder pasar su vida sin 

tener que aprender muchas cosas nuevas. Es evidente que no podemos 

aprender durante nuestra infancia y nuestra adolescencia todo aquello de lo 

que tendremos necesidad toda nuestra \ida. 1
'' 

Cada vez el mercado de trabajo es más exigente, de manern que es 

fundamental el nivel de competitividad y de calidad que consigamos alcanzar . 

.. El trabajador se está transformando en un operario intelectual dc la sociedad 

de la infonnación, del conocimiento y de los medios de comunicación. " 17 Esta 

transformación sólo se consigue a través de la fonnación permancntc. 

Las múltiples funciones que se atribuyen tradicionalmente a la educación y a 

la fommción profesional. combinadas con el énfasis que dan nuestras 

sociedades modernas a los cambios constantes. exigen ine\itablementc que el 

aprendiz.aje se con\icrta en una función pen11ancntc . 

.. Tradicionalmente la educación continua se ha cons1dcrado aquélla que es 

ofrecida por las universidades para los C!!fesados de las licenciaturas a través 

de diplomados. cursos sueltos o especiali7 . .aciones y que puede ser 

escolarizada o no.""1" 

,. CA. .. IPERO CUENCA. C""""'1. FALCÓ. .... An¡;clc:s \' -u"°" un modelo~ de cduc:>c>óa 
~nc:n1c.-cn Enlocr:- />.J<"t'"t~. \U·.on>. l'JM. p l'l 
' GISBERT CERVERA. M<:n:c -~ tccnoiop;i• de u mfonnaclOn ~ b ~como m·otco:dor.al 

de los procesos de 3ul03prcnJ:u.>JC ~de f0Jm;K10t1 pcnn.:i=mc - en Fdwcar. E>pU\;l. l'N'1. p S7 
11 LOZA. Jorge -Nous 50l>n: u c:Juc:xión continua. ~ru ' • di.<Unoa - rn Hnuta d.- Fdi.cacti"' 
Su~'"· M.;,..;ro. 19'17. P ~t 



El aprendizaje permanente constituye en la actualidad el principio rector de las 

estrategias de política para alcan7..ar objetivos que incluyen desde el bienestar 

económico de los paises y la competiti"idad hasta la realización personal y la 

cohesión social. 

Además concierne a todos los pueblos y naciones. independientemente de su 

nivel de desarrollo. ra7..Ón por la cual cuenta con un respaldo cada vez mayor 

de los gobiernos. de las organi7A1ciones de financiación y de las organizaciones 

internacionales. que buscan poner en el mismo nivel el capital cultural y el 

humano. 

En ningún país ha podido estructurarse toda\ia tm sistema educatl\ o que 

garantice el cumplimiento de los principios de la educación continua. sin 

embargo se ha tratado de concebir alguno 

Algunos autores como M. Sambb1 y A Silva han seilalado algunas de las 

características timdamentales que sc deben tener en un sistema de educación 

continua:'"~º 

a) Constituir una base pluralista con objetivos. modalidades. contenidos. 

métodos, medios y estructuras 

b) La estmctura del sistema ha de ser lo suficientemente: flexible:, para 

posibilitar la igualdad de acceso. pcrnmnencia y egreso. así como la 

19 SARUDBI. -1:'.Jucaaón l'e"""""'11C- en R""''' hlwco..-"ln <){·:l. W3S!ungton. 19n. p 1...& - 70 
"' SILVA. -F.4ucxl6n pcrm:1nc11tc Al¡,."Un.u ~'""'°' Rl3rgin;il"'- En c,,.,,k,.,.,.,. ,¡,. r,.Ja,..~•gta. 
Barc:clon:I. l'Hll. I' 22 
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circulación vertical y horizontal entre niveles, estructuras y 

modalidades. 

c) Se trataría de un sistema abierto, que lo mismo pueda disponc.:r de 

contextos <..-ducativos estmcturados o no, para nuevas necesidades y 

demandas educativas no previstas 

d) Su articulación seria orgánica. ya que incorpora elementos complejos 

que necesitan ser estmcturados de m:mern tal que no se dé privilegio a 

nin{,'Uno de los espacios (universidades. escuelas, medios de difusión. 

lugares de trabajo, etc.). ni alguna de sus funciones (tales como la 

investigación. fonnación cultural o profesional) a costa del resto del 

sistema. 

e) Cada fase del sistema tendría que facilitar la contmu1dad progresiva de 

los sujetos que transitan por el mismo. de manera que se haga mayor 

hincapié en los aspectos fonnativos y creativos. a efecto de que los 

conocimientos adquiridos no caigan rápidamente en la obsolcscc.:ncia. 

Como Sambbi y Silva hacc.:n notar. la proplll:sta de la educación continua c.:s 

muy ambiciosa y ahí es donde encuentra sus limites, ya que corno propuesta 

global es prácticamente inalcan7.able y en algunos de sus aspectos, presenta 

problemas de instnunentación. porque la refonnulación del sistema educativo 

implica reconsiderar y evaluar todos sus aspectos desde su finalidad, 

organización, contenidos pro~oram;1ticos y metodos. hasta las fonnas de 

participación y la distribución de li.mc1ones; esto a su vc.i'. requenria de un 

b'Tandisimo volumen de.: recursos con un manc.:jo cc.:ntr,tlizado. p<.1r lo que se 

correría el riesgo de crear un inmenso aparato burocratico; se plantea una 

modificación de las relaciones entre el sistema educativo, el mundo del 

trabajo. la recreación y la cultw·a. con las correspondientes 
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retroalimentaciones, lo cual resulta en la teoría y en la realidad sumamente 

. complejo, a menos que se plantee para ámbitos menores; se necesita impulsar 

una colección de cambios en los sistemas social y político que muchos paises 

no están dispuestos a efectuar, sobre todo aquellos de corte autoritario; existen 

limites personales y gn1pales en cuanto a la aceptación del cambio, la inercia 

de las prácticas educativas tradicionales pesa mucho en educandos y 

educadores. 

Asl mismo mencionan que si bien hay obstaculos serios para la realización 

plena de la educación continua. también es cierto que esta concepción puede 

ser de gran utilidad si se le enfoca como tma noción que sirve para reflexionar 

y analizar críticamente nuestras propias prácticas educativas. y asi introducir 

las modificaciones pertinentes, tomando en cuenta las posibilidades y límites 

tanto del contexto en el que nos encontramos, como incluso las personales. 

Al1,'1lnas ideas que sirven para orientar este planteamiento. desde la 

perspectiva de la educación continua. tomando corno hase el que lo educativo 

y lo social están íntimamente relacionados. asi como el hecho de que todos los 

profesionales deben estar en constante fom1ac1ón, según el momento y las 

circunstancias. 

En primer lugar. si se concibe que la cdm:ac1ón es un proceso integr.al, 

significa que la educación continua debe preocuparse por incorporar no 

solamente los aspectos intelectuales. sino que será necesario incluir aspectos 

afectivos. sociales. fisicos. biológicos y culturales que atañen al entorno y a 

las personas. 



De acuerdo con A. Silva, lo anterior sólo es posible a partir de una posición 

pedagógica no autoritaria; con seguridad existen muchos elementos de los 

aspectos mencionados que desconocemos. la verdad no la tiene nadie en su 

sentido global, pero es posible reconstruirla colectivamente, para ello es 

necesario abrir la participación de los alumnos y dialogar con ellos para que 

todos aporten críticamente en lo que concierne a su propia educación y 

enfrentarlos de manera consciente a la toma de decisiones. 

En la perspectiva autonómica. es importante crear los nexos entre los 

conocimientos y la acción a partir de la reflexión y el análisis en un continuo 

ir y venir con la vida en tanto que recuperación de la experiencia. esto podrá 

favorecer el desarrollo autónomo de la personalidad de los individuos que se 

encuentren en educación permanente, apuntalar su autofonnación critica. 

Finalmente, la tarea que queda es buscar la creación de un nuevo tipo de 

educadot": .. el que media entre la expenencia silenciosa de otros a su 

verbalización sistemática. el que acompaña o atestib'lJa un proceso que va 

desde la toma de conciencia a la acción ·~ 1 

Por su parte, la Asociación Nacional de Univet"Sidades e Instituciones de 

Educación Superior (ANUIES). en el Progr.mia Nacional para el 

mejoramiento de la Educación Continua establece precisamente que el avance 

y la consolidación de esta, requiere especial atenc1on en lo relativo a: 

• Disponer de infonnación. actuali7.4lda ¡><:nnanentemente. sobre aspectos 

cualitativos y cuantitativos de la educac1on continua 
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• Establecer mecanismos y acciones de coordinación para evitar la 

innecesaria duplicación de esfuerzos y lograr la optimi7,.'lción de los 

recursos. 

• Promover el máximo aprovechamiento de la capacidad de los 

programas de educación continua existentes y ampliar el número de 

ellos con el propósito de dar respuesta. en particular. a las necesidades 

de reciclaje de los profesionales 

• Rcali7.ar estudios de factibilidad para la puesta en marcha de centros y/o 

pro1:,'11lmas regionales de educación continua con la participación de 

varias instituciones. 

• Crear y apoyar mecanismos de difusión y promoción de los programas 

y acciones de los centros de educación continua.!! 

Lo anterior supone que las instituciones de educación supcnor, además di:: 

fortalecer y mejorar sus propios progrmnas de educación continua. avancen en 

el logro de acuerdos y convenios para la n:gionali7.ación y descentralización 

de esta actividad. En este sermdo la coord111ac1ón y concc11ac1ón regional 

representan la posibilidad de optimi7~-ir recursos y programas. de incidir con 

mayor efectividad en el entorno rehrional y de sentar las bases para la 

constitución de w1 sólido Programa Nacional de Educación Continua 

Hay quienes ponen en duda que las sociedades humanas pueden alca117.ar el 

objetivo de una sociedad cognitiva. pero la caractcn;r.ac1ón del aprendi7.aje 

permanente está hecha con una \1sión optimista de que en todas las etapas de 

la vida es posible adquirir nuevas habilidades. lo cual se distingue de la "1sión 



más circunscripta y pesimista que se desprende de la actual capacitación y la 

ensei\anza institucionalizada. 

El concepto de educación continua ha obligado a redefinir los objetivos y a 

centrarla en tomo al desarrollo de las distintas etapas de la vida del hombre. 

Se considera así que en los primeros estadios de la ensei\an7.a debe darse 

menor importancia a la acumulación de conocimientos que a la aptitud de las 

personas para instmirsc y desarrollar su personalidad y facultades. Toda 

ensci\anza. formación profesional y adquisición de conocimientos debe 

centrarse en el desarrollo del hombre, desde la infancia hasta la adolescencia y 

la edad adulta. 

Desde la perspectiva de la educación continua, se observan dos defimciones 

de escuela tradicional primero, ya no puede pretender que ofrece para siempre 

el acervo de conocimientos necesarios para toda la vida de las personas; y en 

segundo lugar, es e'°idente que la escuela no puede ser la institución que 

brinda la formación permanente para el con1unto de la población 

La educación continua debe transformar de manera radical la organi7.ación del 

sistema educativo, rebasando el marco tradicional de la e~uda. abarcando la 

comunidad en su conj1mto, dando lugar a ~onsecucncias practicas, 

pedagógicas e institucionales de intcrcs para todos los ámbitos de adquisición 

de conocimientos. Por lo tanto ya no debería haber división entre la educación 

escolar clásica y la extracscolar libre y flcx1blt: 

Concebida de esta fonna la educación continua debe dar lugar a una nueva 

cultura de la evaluación. destinada a a.~gurar la calidad y la actualidad de los 



conocimientos, que debe comenzar por la evaluación institucional y seguir con 

la evaluación cíclica y constante de la acción educativa en todos sus niveles. 

Por lo tanto, la educación continua debe asumir todas las finalidades 

educativas particulares y convertirse en la educación .. fundamental", no en el 

sentido de "más importante". sino en el del término .. punto de partida .. 

Esta educación se ha concretado de maneras diversas de acuerdo con los 

principios a los que se otorgue mayor peso; esto depende fundamentalmente 

de los contextos sociocconómicos. políticos y culturales en que se planifica y 

lleva a la práctica. 

Son reconocidas universalmente la necesidad de fomentar un acercamiento 

real entre las instituciones y la sociedad y la de enfati7.ar la coordinación 

interinstitucional para aprovechar todos los recursos en beneficio de la 

sociedad. En consecuencia habrá que precisar las diversas opciones para el 

incremento de los senicios de las instituciones cducatl\as, a fin de potenciar 

su efecto en la esfera de la producción y de las necesidades sociales 

Está aceptado también que la educación modela la sociedad y mueve la 

economía a través de las personas fonnadas, capacitadas para regir su propia 

vida. con desarrollos afectivos adecuados y una mayor capacidad de acción 

con respecto a las circunstancias En este sentido nadie escapa de la 

responsabilidad: los gobernantes e 111st11111.:iones sociales deben crear 

oportunidades accesibles a todas las personas interesadas en progrc:sar y todo 

ser hwnano que aspire a disfrutar la vida con plenitud, de buscar o exigir estas 

facilidades y utili:r4·ulas con madurc.t:. 



Seb'Úll M Gisbat estos profundos cambios han aumentado la necesidad de las 
personas de: 

1. Moverse en los diferentes medios de información para manten<.."Tse 

actualizado frente a la explosión del conocimiento y la evolución de 

múltiples medios de cormmicación; 

2. Buscar la capacitación continua y eventualmente la reconversión 

profesional, para el trabajo en las organi7A,ciones cada vez más 

complejas y sometidas a !,.'Tandes presiones competitivas; 

3. Integrarse a distintos gnipos sociales que le permitan comumcarse y 

participar en las distmtas dimensiones de la vida social. asumiendo su 

cuota de responsabilidad en la tr;:msfonnación de la institución.!' 

Este enfoque de GISBERT. supone poner en tela de Juicio el mito sobre el 

cual se apoya la concepción "adaptativa" de la educac1011 propia de los 

sistemas escolares cerrados. Según esta educación comienza en la infancia y 

culmina con la graduación de un adulto ··..:stablc ... teniendo en cuenta que las 

potencialidades de una persona se van desenvolviendo en el transcurso de toda 

su vida. 

De manera que existe consenso en que la educación es un proceso continuo 

que acompaña al hombre a través de la \;da y que se desarrolla en distintos 

ámbitos y agencias sociales más allá de las instituciones específicamente 

dedicadas a la enseñanza. 

Algunas de las ideas más influyentes sobre la educación Clllltmua se inspiran 

en la obra de Paulo Freirc relativa a la alfab\!tizac1ón y el desarrollo cultural 

como medios para aumentar la toma de conciencia indi\;dual y colectiva. En 
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el enfoque de Freire, no se considera el crecimiento económico como una 

condición sml! c¡ua 11011 sino más bien como una consecuencia probable de la 

conscienti7..ación personal y comunitaria. Por su énfasis en la justicia social, en 

la diferencia social y en la transfonnación social, es frecuente que se designe a 

las ideas de Freire con la expresión de ··pedagogía critica""; éstas exigen al 

educador un papel completamente distinto ni que la mayoría de I;¡ ¡!ente suele 

asociar con la educación formal y sobre todo con la educación escolar, es decir 

que el educador y el educando intercambien sus papeles y aprendan el uno del 

otro. 

Sin embargo, Duman. propone que las teorías posmodemas acerca dd final de 

las clases sociales y las teorías ecunórmcas sobre la fonnación del capital 

humano confonnan el polo opuesto que basa el aprend1z.aJe permanente 

principalmente en la necesidad económica. La idea de estas teorías es que el 

aprendi7.aje es tanto más útil cuanto que esta vinculado con b obtención o el 

mantenimiento del empico o de una mejora general de la economia. Sin duda 

alguna la educación y las calificaciones a menudo son la clave para aumentar 

los ingresos y el bienestar individuales.~·· 

Según Paulo Freire, en ''la concepción bancaria de la educación y la 

deshumanización. La concepción problematiz.adora de la educación y la 

humanización": "El punto de partida de la búsqueda esta en el hombre rmsmo. 

Pero como no hay hombre sin mundo, el punto de partida de la búsqueda se 

encuentra en el hombre -- mundo En cste sentido. cuanto más conozca. 

críticamente las situaciones concretas. objetivas, de su aqui y de su ahora - de 

:• DUMA."-1. -Educ3clon pcrtn."lnctUC en el "'glo XIX - En_-.;.,,. ...... , Jr 1-.Jau·.,._-,..,,, p.,,.,..,,,,,.,.1,. \'c;i..., '""" 

!12.9.r&.. 
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su realidad- más podrá reali7.ar la búsqueda, con la transfonnación de la 

realidad .• .is 

Se propone, la noción del hombre como ser en búsqueda constante de su 

completo desarrollo que se extiende a travéo; de toda la vida. La educación 

inicial, independientemente de su duración 110 garanti7~'1 un ejercicio 

profesional idóneo indefinidamente. Capacita sólo para iniciar una carrera o 

empico y apo11a los conocimientos para continuar la educación duranlc toda la 

vida profesional de un individuo. Sin educación continua la competencia 

decrece progresiva e inexorablemente como consecuencia de una dinámil.:a 

influenciada por varios factores como la inconio-rruenci;i de la educación inicial 

con los requerimientos de la praclica. la creación de hábitos de dudosa validez 

a través de la práctica, la inexorable tasa de ol\1do de los conoc11nientos y el 

rápido cambio en los contextos de trabajo '"Todo esto hace que sin educación 

continua, una alta proporción de la competencia inicial sea incongruente o se 

haya olvidado, de cinco a siete al1os dcspucs de la fonn:ición micial. " 1
'' 

De acuerdo con G. Wiel. la Educación Continua implica una amplia gama de 

componentes interrelacionados que rompen con los enfoques tradicionales: 

a) La educación es un proceso que transcurre a lo largo de toda la vida; en 

dicho proceso, el hombre es un ser inacabado, en constante formación, 

por ello hay que abarcar la totalidad de la persona: lo intelectual. 

afectivo, fisico, social y al1istico, sm descuidar nada. También hay que 

tomar en cuenta los diversos roles que desempel1an los sujetos. 

''P. 1-"REIRE. alado en ACOSTA Y LARA, Juhc:u -Educlc>0n l'l:nn.lncnic-. En ,..,..,. .~v0<1:1~•. a- TM 
Trvp1c..< pJ 
~t.'"'-'· epi Q:PS-owtt org R«VrR•dl htm 
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b) Este proceso tiene que ser democrático, lo que incluye el derecho de 

todos los individuos a educarse en las dilC:rcntes etapas de su vida, y la 

participación activa de éstos en su fonnacion. desde la detección de sus 

necesidades e intereses, definición de fines. objetivos, contenidos. 

metodologías. hasta las fonnas de organi7~1ción. 

e) Supone la ampliación de las funciones y del espacio educativos. donde 

participan el conjunto de sujetos sociales ya que todos somos educandos 

y educadores dependiendo de los aspectos que entran en juego en la 

formación de un momento dado. Por lo mismo la educación no se 

circunscribe al ámbito de las funciones propiamente educativas. sino 

que se da cotidianamente. porque todas las experiencias educan, 

siempre que trasciendan mediante el anahs1s. a todas las d1mens1ones de 

la existencia. 

d) De lo anterior se desprende que, en este proceso. d elemento central es 

el educando y no el educador; así el propósito no es la adquisición de 

una serie de conocimientos. o wia cantidad de 111fom1ación. ni el adaptar 

para una sociedad llctennmada. smo el ;u.:ccso a la autocducac1ón, es 

decir. ·· ... hacerse cargo de una existencia concreta por si misma, y esto 

en todas las dimensiones de su ser. el conocer. el hacer. el obrar y en un 

nivel más profi.mdo. el existir ... =' 
Hay educación porque hay existencia. L.a existencia nos personaliza. 

nos hace únicos e mslLStituibles. 

e) En el plano del conocer, que se refiere a las potencialidades 

intelectuales y de cnnquccinuento cultural. supone el autod1dactismo 

solidario que implica desarrollar en el individuo el querer, el buscar y el 

"\\1EL Gér.in1 -EJuca..-.on pcrmanc:ntc' ~-.on c"'ol.u-. En / .• 1 ¡v.J.>>:''ll'ª "" rl >:~lo XX. A•~= 
G~· comp . N:m:ca. !\.-tadnd. l'ln. p \11-1 
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cooperar en y para el saber colectivo. De este modo en el plano del 

hacer. la autoeducación es autofonnación. convertir a cada quien en su 

propio agente de fonnación. a mantener. dirib>ir. cambiar o acelerar la 

adquisición de comportamientos. Esto mismo hace referencia a la 

autonomización en la acción que comprende el querer y poder manejar 

rodas las fases de ésta; en este plano confluyen los dos anteriores. 

f) La finalidad anterior. si bien está referida al individuo. tiene su correlato 

social ya que la educación continua se onenla a que la comunidad 

política se asuma a si misma. tome en sus manos la definición y 

resolución de sus propios problemas: se auto-gestione 

g) En cuanto a la adquisición y elaboración de conocimientos. se plantea 

que la educación ha de ser critica: se necesita par11r de la reth:xión y del 

análisis para llegar a la acción, incluyendo la contrastación de los 

elementos teóricos con la propia experiencia por lo que hay en esta 

propuesta un rechazo a la adquisición mecánica de conocimientos, 

habilidades y actitudes. lo que se ve como mero adiestramiento. Para lo 

anterior es muy importante la base metodológica. el trabajo en b'fllP<> y 

d diálogo, como dice Frcire: nadie aprende ni se educa solo 

Por otra parte, las necesidades emergentes de los cambios sociales y 

educacionales. no se restringen a asp1rac1oncs md1viduales de las personas en 

un mundo de transfonnación. sino que se plantean como demandas de las 

propias organizaciones sociales. que requieren la mcorporación de procesos de 

educación continua vinculados a programas de desarrollo. 
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La educación continua c:s un medio para aproximar al educando a los avances 

pedagógicos y al entorno social y cultural que le rodea. reduciendo el margen 

de separación escuela- entorno social que se origina con el paso del tiempo. 

En síntesis, la educación continua institucionalizada es la respuesta a una 

sociedad que necesita una educación pem1anente a la altura de nuestro tiempo, 

para el tiempo futuro. Algunas de las caracteristicas mas imponantes de la 

educación continua son las siguientes: 

• Es un proceso que se da a lo largo de la "ida. es decir es continua y no 

tiene fin. 

• Es integral, ya que abarca no sólo los conocimientos específicos de una 

disciplina. ya que caería en la simple actuali:r~1ción o educación 

permanente, por el contrario va más allá de .!sta. situando al hombre 

moderno como un hombre polifacético y multidisciplinario. pero ante 

todo como un hombre integml. 

• No está sujeta a títulos que pueden ser datos por instituciones fonnaks. 

Es decir que encierra todas las formas posihles de educación. desde la 

fonnal, pasando la no fonnal hasta la mfi.,mial. sobre iodo hoy en dia 

donde se tiene a la mano cualquier cantidad de infom1ac1ón debido a los 

avances tecnológicos como la interne!. 

• Debe ser "ista tanto por los paises corno por los indi1.iduos como una 

inversión y no como un gastn. ya que el u1111:0 tesoro que puede tener un 

pueblo o un individuo cs su educación. 

• Debe tencr unas imphcac1ones sociales. puesto que el objeto de la 

educación es transfonnar una sociedad. por lo tanto debe revertirse en 

una serie de cambios que repercutan en bien de la sociedad. 
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2.2 EDUCACIÓN CONTINUA Y EDUCACIÓN PERMANENTE EN LA 

lJNAM 

Con la fundación en 1971 del Centro de Educación Continua en la Facultad de 

Ingeniería de la UNAM, se inicia una serie de actividades tendientes a devar 

la calidad académica de los profesionales, marcando una nueva época en la 

Universidad respecto a la actualización y reciclaje de los profesionales 

egresados. 

Desde entonces cada dependencia académica consciente de este insoslayable 

hecho comienza a propiciar en fomta espontánea instancias que desarrollen y 

cubran las diversas ideas y programas de educación continua que le son 

necesarios dentro de sus áreas especificas. Los esfuerzos son diversos. lo 

mismo que sus denominaciones y estrncturas académico · adm111istrat1v¡L". 

Así la actividad de Educación Continua se fue generando en las diversas 

facultades y escuelas de acuerdo con sus obJetivos v n.:quemmentos 

particulares. Cabe resaltllT que la vinculación entre las unidades que impartían 

Educación Continua había sido escasa. por lo cual a instancias de la Escuela 

Nacional de Estudios Profesionales Acatlán. se organizó en agosto de 1984 

una reunión con los responsables de cada dependencia de la UNAM :• 

Durante el trabajo desarrollado en cs.-i ocasión, se puso de manifiesto la 

necesidad de buscar en fom1a conJimta li11cam1entos conamc:s que propiciaran 

"'TORRES LÓPEZ.. Rou - La cduC3o6n continua en b ES E r Ac:ltUn. un enfoque mulUdJs..,pl111'lnO
En .\l~monas lkl .v"'"'""" .. ¡_,, ~.lucoc1t'>n ""''"''"' - CUAED. LJNA.'I. !\.k"c<>. l'>'>ll p 'KI 
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su intercomunicación, lo que redundaría en la elevación académica de los 

cursos planeados e impartidos en cada dependencia. 

Las instancias representadas en ese encuentro apoyadas por los respectivos 

directores de facultades y escuelas de la UNAM. plantearon ante el Rector, la 

posibilidad de efectuar un estudio para detemiinar la manera en que las 

actividades de Educación Continua pudieran realizarse en fonna más eficiente 

y coordinada. Para tal efecto, se rc:ali7aron reuniones que permitieron 

identificar problemas comunes. 

Como resultado de estas reuniones. se formaron comités consultivos y de 

estudio. integrados por representantes de las dependencias que impartían 

Educación Continua. 29 

Dados los cambios en los que se encuentra inmerso nuestro país y por ende la 

UNAM en pleno siglo XXI. los cuales derivan principalmente del acelerado 

avance del conocimiento científico :.· h:cnolog1co. cs qm: cobran 1mportanc1a 

los aspectos relacionados con la educación y la telemática, lo cual implica que 

las sociedades estarán cada vez mas vinculadas y con la posibilidad de 

afianzar acciones conjuntas para responder a un mundo globah;r_ado Esto ha 

dado lugar a la necesidad de promover una cultura que favorezca y propicie el 

aprcndi7.ajc como un proceso contmuo a lo largo de la \1da del mdividuo. 

dando lugar así a una rcfonna sustantiva de los diversos servicios educativos 

fonnales e infonnalcs. 

""' -An1cccdcn1cs ~ CTQClOn de: la Com1saón de ~'l<'n Continua en u L'NA.'1.i - br l/,.,..,,..,as dd 
.'<'mimmo .. ¡,,, ¡._m,crxt,;,, C011tm110 -. CUAED. UNA.'I. Mé.u;o. l 'J?ll p 217 
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En este contexto resalta el papel de las instituciones de educación superior 

para la fonnación de la comúnmente denominada .. área de recursos humanos'' 

de calidad, e individuos en general, para coadyuvar en el desarrollo de nuestra 

sociedad. Así la Educación Continua se convierte en una de las estrategias 

limdamentales para dar respuesta a los escenarios que se crean constantemente 

por el avance del conocimiento, a través de la organi74-ición y desarrollo de 

programas para la actuali:r.ación profesional con hase en las demandas del 

mercado laboral. 

Lo anterior da lugar para uhicar a la Educación Continua como la modalidad 

educativa que pennite actuali:r..ar y fommr profcsiomstas en e1ercic10, de una 

manera expedita y flexible, así como dar una respuesta inmediata a las 

necesidades del entorno a partir de las nuevas demandas de las pro!Csiones o 

de las disciplinas mismas. Esto significa que a través de una amplia vanedad 

de actos académicos que van desde conferencias, cursos, talleres hasta 

Diplomados de Actualización y de Extensión Académica la Educación 

Continua integra de forma expedita la 111fonnac1"•n mas actuah.1'.ada que se 

requiera para el ejercicio y desempeno de una profesión."' 

Dado que la Educación Continua necesariamente va ligada a los 

requerimientos inmediatos que demanda el mercado laboral. es nccesana la 

instrumentación de estrategias de ensei\anza aprend17.aJe en el marco de las 

caractcristica..o;; propias de un curriculum flexible Lo antenor habrá de 

reflejarse tambio!n en el desarrollo de matcnaks de apoyo ex profeso. Otro 

as¡x.""Cto de gran importancia cs considerar que el docente en Educación 

Continua, idealmente deberá contar con las habilidades para la cnscnanza --
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aprendizaje de adultos, toda vez que los usuarios de la Educación Continua en 

su mayoría tienen, de una manera u otra, experiencia en diversos aspectos 

laborales. 

Toda vez que la Educación Continua orienta al proceso educativo hacia la 

renovación de conocimientos. habilidades o actitudes, podría surgir la duda 

sobre el papel o la relación que tiene esta modalidad con la Educación 

Pcnnanente. Esta última se refiere a un contexto más amplio de la educación, 

incluso no dirigida que influye en todo individuo en las diversas etapas de la 

vida. Bajo este panorama. se considera como la modalidad educativa que 

proporciona los conocimientos y habilidades diversos, esencialmente a todos 

los individuos para la mejora de su calidad de vida a lo largo de su desarrollo 

De hecho los principios rectores en el contexto de organismos como la 

UNESCO a nivel internacional y la Asociación Nacional de Universidades e 

Instituciones de Educación Superior <ANUIES) en México coinciden en 

precisar que la Educación Pem1anente demanda a la educación superior 

nuevas exigencias y de mayor magnitud que la fonnac1ón básica. pues para el 

logro de un desempef\o exitoso en el marco del nuevo orden global será 

necesario cambiar las concepciones y paradigmas de trabajo en los temas de la 

enseilanza y del aprendizaje. 31 

Especificamente en el caso de la UNAM, la Educación Continua se perfila 

como unas de las acciones totales para promover la actualización. la 

capacitación. las asesorías y sen.icios cspcciali7_:idos a los profes1onistas de las 

áreas científicas, humanisllcas y técnicas para su desarrollo permanente e 

11 Esio supondrU que l.i l'lOClon de c:duclc><>n .:onun ..... uene un;¡ 3CepC>ón m;u ampha quc: Lt ooLt 
actualu:>.:>ón pn>ÍCSIOl\31 



incremento de su competitividad, rcfo17.ando el vínculo Universidad 

Sociedad, al dirigir asimismo actos académicos para el público en general. 

2.3 EDUCACIÓN CONTINUA EN LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y 
LETRAS 

La educación continua en la Facultad de Filosofia y Letras ha sido uno de los 

lugares en los que se observan avances, no se produjo únicamente un cambio 

cualitativo y cuantitativo, sino que se elaboró el diseño de la Educación 

Continua en la Facultad. 

Esta modalidad permite que se amplie el campo de la enseñanza abriendo 

espacios en los cuales se puede incorporar la sociedad en general 

El hecho de que la Educación Continua sea flexible y tenga movilidad, hace 

posible una pennanentc innovación de temas, contenidos, estmcturación de 

los cursos y diplomados, así como la renovación constante de un selecto 

profesorado. 

La Educación Conlinua se ha convertido en una extensión de los propios 

programas de las carreras que ofrece la Facultad de Filosofia y Lelras. 

Debido al interés que surge por aumentar las actividades de Educación 

Continua en la Facultad. en 1990 se considera apropiado separar éstas de las 

de apoyo a la docencia. de tal manera se crea el Centro de Educación 

Continua. 
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Dos años más tarde fue posible elaborar un programa más amplio y orgánico, 

estableciendo la modalidad de los diplomados, además de incrementar 

sustancialmente sus cursos monográficos. Con este cambio. las actividades de 

Educación Continua entraron en un proceso de extensión gradual. que se vio 

reflejada en el enriquecimiento de su programación y como consecuencia de 

ello el número de maestros y alumnos aumentó. 

En 1994. el Centro de Educación Continua incrementó sus actividades. 

también se amplió el contenido de sus pro¡,,TJ1lmas. se abrieron otras 

posibilidades que permitieron abordar temas disciplinarios e 

interdisciplinarios. no contemplados dentro de los planes de estudio regulares. 

Desde ese año hasta la fecha. los contenidos han sido dise11ados en tres 

modalidades: 1mos, complcmcntanos a las carreras que se ofrecen en la 

Facultad; otros de carácter interdisciplinario. y unos más destinados a la 

actualización. 

Como respuesta a la gran demanda . el Centro de Educación Contmua tuvo la 

necesidad de inaugurar sus propias instalaciones. acto que se realizó en marzo 

de 1996 y dad la consolidación de la educación continua dentro de la Facultad 

de Filosofia y Letras en el orden cuantitativo y cualitativo. en JUnio de 1997 se 

le da al Centro su carácter propio. que es el d.: Di,1s1ón de Educación 

Continua.·'~ 

>: GONZÁLEZ. Jul1.11ft3. lnf"""' ~ .-.cm1dod.-.. 1990 1998. Facult:ld de F1loooC1.1 ~ Letras. UNA.'l.t. 
Mé.uco. p. 99 - ttM 
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Como se ha mencionado en el apartado anterior, la educación continua ofrece 

a las personas la oportunidad de ampliar sus conocimientos; en este entendido. 

en el periodo de 1998 a 2000 la Facultad de Filosofia y Letras propició que se 

proporcionara una educación integral, complementaria y pennanente a los 

profesionales, a los académicos, así como a todos los interesados en ampliar 

su horizonte cultural en las disciplinas humanísticas y las artes a través de su 

División de Educación Continua 

La educación inte!,.'1111 se concibió como la fonnación de las humanidades y las 

anes de quienes tienen una actividad profesional o laboral que corresponde a 

otras áreas disciplinarias; la educación complementaria, a las actividades 

formativas de carácter cxtraescolar que se pueden acreditar o no en un 

programa fonnal del área de las humanidades; y la educación pcnnancnte. 

respondió a las necesidades de actualización de los conocimientos a lo largo 

de la vida productiva de un profesional. 

Los programas de Educación Contmua en el periodo mencionado, estuvieron 

concebidos con la mayor flexibilidad y apertura posible para que. sin demérito 

de la calidad de la ensc11anz.a, pudieran dar cabida a distmtas opciones y 

modalidades de trabajo. con fundamento en la significación esencial de las 

disciplinas humanísticas y a su valor fonna11vo general. ab1cr10 a todo aqur.:l 

que tu\-iera interés y la d1sposicion de adqumr, completar. actualizar o 

profundizar sus conocimientos en las :ircas que en ellas se cultivan y en los 

campos interdisc1plinarios que se pueden abordar haJo la perspccllva de una 

educación continua. 
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Las actividades qm.: se reali7..aron en el periodo 1998 - 2000 dentro de la 

División de Educación Continua de la Facultad de Filosofia y Letras tuvieron 

como objetivos: 

• Actuali7Á'lr los conocimientos, habilidades y destre7..as de profesionales, 

investigadores. profesores. técnicos e individuos en general en las 

diferentes disciplinas de las hwnanidades y las artes. 

• Introducir a todos las personas al estudio de las disciplinas 

humanísticas 

• Fomentar una cultura de la educación para toda la \ida y que 

respondiera a las necesidades sociales. 

• Complementar los planes y programas de estudio de otras modalidades 

educativas. siempre y cuando las políticas institucionales asi lo 

penniticran. 

• Configurar un pro¡,.'Tama pem1anentc que atendiera a todas las carreras 

que integran la Facultad de Filosofia y Letras. 

• Establecer un \inculo académico entre la Facultad de Filosofia y Letras 

y otras 111st1tu.::1oncs de los distintos sectores sociales. 

• Actualizar el conocimiento humanístico a nivel nacional e mtcmacional. 

Para poder lograr los objetivos planteados se aplicaron estrategias como 

investigar las necesidades de cducac1on continua en las arcas hwnamsttcas de 

los sectores de la sociedad; se establecieron convcmos cntn.: la D1vis1ón de 

Educación Continua de la Facultad de Fil('sofia y Letras y las 111st1tuc1oncs 

públicas o privadas: se fonnularon mc1orcs programas y acciones. a tra\·és de 

una evaluación pcnnancnte de la calidad educativa de la D1\1s1ón. se 

estableció un balance de las actividades para conocer cuales teman mayor 
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demanda y las que eran académicamente necesarias; se buscó patrocinio para 

algunas actividades con entidades públicas o pnvadas; se hizo uso de la 

tecnología, es decir. se apoyó el uso de la infonnática en las acti'l<idades de 

educación continua para lograr la máxima expansión posible del número de 

alumnos nacionales y extranjeros y para introducir a la red digital temas de 

cultura nacional e internacional tratados por académicos mexicanos. 

Las áreas de trabajo de Educación Continua en la Facultad de Filosofia y 

Letras eran las siguientes: 

• Actuali:.r.ación Profesional_ 

• Actualización Docente. 

• Extensión de la cultura humanística. 

La primera tuvo la intención de lo¡,.rrar el desarrollo y perfeccionamiento de 

habilidades que pennitan participar con mayores herramientas en el campo 

profesional. Estuvo dirigida a profesionales y técnicos en áreas especificas de 

la práctica profesional de las humanidades y las artes 

La segunda, tuvo como propósito actualizar los conocunicntos en áreas 

especificas de las hwnanidades y las artes y fortalecer las habilidades, 

capacidades didácticas especiales para cada disciplina 

La actuali:.r.ación docente estu\o dirigida a profesores de la Facultad de 

Fílosofia y Letras y a profesores de nivel medio superior 

Finalmente, la tercera y últ1111a arca tuvo como objetivo esencial, actuali:.r..ar y 

ampliar el conocimiento ,. despertar el mtcrcs por el conocimiento 

hwnanistico y se dirigió al público en general. espcc1almente a los 

profesionales de otras disciplinas universitarias y a sectores no universitarios. 
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La educación Continua de la Facultad de Filosofia y Letras, abarca las 

siguientes disciplinas: 

• Bibliotecologia 

• Estudios Latinoamericanos 

• Filosofia 

• Geografia 

• Historia 

• Letras Clásicas 

• Letras Hispánicas 

• Letras Modernas (Alemanas. Francesas, Inglesas, Italianas) 

• Literatura Dramática y Teatro 

• Pedagogia. 

Por acuerdo con la Coordinación de Universidad Abiena y Educación a 

Distancia (CUAED) que tiene como una de sus fünciones la coordinación y 

apoyo a las actividades de educación continua. los programas rcspcc11vos en la 

Facultad de Filosofia y Letras se organizaron con la siguiente nom1ativa: 

• Diplomados: con una duración de entre 100 ~ 1 50 horas; estructurados 

en módulos; dedicados a tratar temas cspcc1aliz2dus de diversa indolc; 

se enfatizaba en dios un enfoque interd1sc1pl111ano. en los que 

participaron vanos ponentes. 

• Cursos: con una duración de entre -tO y 100 horas; dt."<licados a 1m área 

temática específica; impanidos por uno o varios especialistas; y 

generalmente cr,m unidisciplinarios. 
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• Seminarios: con una duración de entre 20 y 80 horas; los participantes 

aponaban sus conocimientos y/o experiencias en distilllos temas; se 

desarrollaban mediante la coordinación de un moderador: propiciaban el 

aprendi7..ajc de un gmpo a partir de su propia interacción; podían ser uni 

o interdisciplinarios; y generalmente se integraba un documento final 

como resultado de las participaciones. 

• Talleres: con una duración de entre 40 y 100 horas; se pretendía 

desarrollar habilidades a partir de la reali7.ación ele tareas específicas; se 

estrncturaban para lograr un acercamiento vivencial a los 

conocimientos; y las tareas eran propuestas por uno o varios 

cspccialistas, quicncs asesoraban a los pamcipanlcs durante el proceso. 

• Mesas redondas: Se realizaban con la participación de un gmpo 

reducido dc cxpcnos que exponían y discutian sus ideas frente a un 

auditorio; se presentaban información y opuuones sobre un mismo 

asunto desde ópticas distimas. 

• Ciclos de conferencias Eran desarrolladas por Ulll) ,1 varios expertos en 

un tema especifico; podían ser uni o interdisciplinanos. y teni<m como 

objetivos: inrroducir un tema, transmitir contenidos teóricos. narrar 

experiencias, etc. 

Durante el periodo de 1998 al 2000. las acrividades de la D1\isión de 

Educación Continua se triplicaron con respecto d.: 1 Q97 ya que en el primer 

scmestre de 1998 se realizaba un diplomado. un tallcr y un scrmnano y .:n el 

segundo scmcstre, con la nueva administración se llc\aron a cabo 14 

diplomados, ·• cursos, 2 seminarios. 3 tallercs y 1 7 cursos de capact1ac1ón en 

cómputo que suman 40 acti .. idadcs. 
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De la misma fonna, los datos de 1999 corresponden al periodo de actividades 

realizadas extramuros, que incluyeron actividades de 98 que quedaron 

pendientes y el pro¡,.rrama de actividades de cursos conos que se realizó 

durante el paro estudiantil. El total de actividades reali7.adas ese año fue de 3 1 

actividades. 

Durante el año 2000 se llevaron a cabo 39 acti\;dades distribuidas de la 

siguiente manera: 1 5 diplomados y 1 O cursos. 1 cursos modulares. 3 

seminarios, 6 talleres y 3 de cómputo. Dentro de éstas acti'widades se cuentan 

además los "Talleres de Redacción .. y el "Programa de Apoyo a la Titulación .. 

del cual se hablará con mayor profundidad en el siguiente inciso 

Pero las diferencias entre las actividades reali7.adas antes de 1998 y después de 

este año no son solamente cuantitativas, sino que se pueden observar los 

siguientes aspectos: 

1. Antes de 1998. se hacia educación continu:i en las carrL-r.L'i de Filosofia. 

Historia y Lctrns. y a pamr de 1998 se miento reali:t.ar cuando menos un 

curso por disciplina integrada a la Facultad. 

2. Se regularizó mediante la plancación de Educación Continua los ciclos 

de trabajo de la Di .. isión. 

3. Se trató de adecuar la política de la LINAM sobre educación continua a 

la Facultad de Filosofia y Letras en cuanto al número de horas por tipo 

de actividad. la acreditación de los diplomados y la incorporación de 

nuevas tecnologías a la educación continua. 

4. Se creó un Consejo Asesor de Educación Continua con objeto de 

ponderar las necesidades de actuali7.ación de cada una de las disciplinas 



2.4 EFICIENCIA TERMINAL Y LAS ALTERNATIVAS 

EDUCATIVAS DE ACTl1Al.IZACIÓN. 

La Educación Continua pretende salvar las limitaciones de la formación 

terminal de la licenciatura y el posgrado al ser una educación no curricular y 

mantenerse en constante cambio, tanto en la temática, como en los contenidos 

de los prob'Tlli11as de cursos que ofrece al profesional. Sus finalidades son la 

actualización de los profesionales. preponderantemente de los egresados de 

universidades e instituciones de educación supcnor. conjugando la práctica y 

la experiencia profesional de los asistentes con el conocimiento teórico y 

metodológico de los profesores. Esto se facilita porque no se requiere la 

matriculación de los asistentes. hay un mayor acceso al público y proporcwna 

horarios y tiempos adecuados al profesional sin que interfiera en su situación 

laboral. n 

Entre las necesidades que estará cubriendo la educación continua pueden 

citarse la escasa \inculación de la teoria con la práctica. que se manifiesta al 

enfrentarse un profesional con el campo laboral. que exige de él 

conocimientos. habilidades y destrezas. que no son propios de las cuniculas 

formales. Ante esta situación. es muy posible que las posibilidades de empleo 

se reduzcan, al grado de que los egresados desempc1kn funciones ajenas a su 

formación o se encuentre en una situación de desempleo 

El acelerado proceso de cambio en el que se encuentra el mundo ha propiciado 

la reflexión sobre la pcninenc1a de los métodos didácticos adecuados para 

desarrollar las capacidades. habilidades y aptitudes. que permitan retornar los 

"Cfr TORRl:.S 1 ÓPEZ 11>.J. I' ~I 



nuevos campos de conocimiento que se van generando. así como profundizar 

y analizar los cambios producidos en todos los aspectos de la cultura. Esta 

tarea a la que deben estar dedicadas las universidades e instituciones de 

educación superior, se limita a la población de alumnos matriculados. Sin 

embargo, las estadísticas evidencian desde hace varios años las tasas bajas de 

eficiencia terminal. así como otros análisis ser1alan la rápida obsolescencia de 

la formación profesional. De esta manera. la dinámica del conocimiento 

humano. le exige a los profesionales reciclar contmuamente. no sólo su 

información. sino proseguir ejerciendo su capac1dnd critica y analiuca con 

cierta sistematicidad y periodicidad. a fin de incidir desde sus respectivos 

ámbitos laborales en el desarrollo del país. 

Además de lo anterior. es común que un alto porcentaje de egresados no 

logren titularse. debido a la falta de altemallvas adnunistrativas. a un 

desconocimiento de los principios teóricos y metodológicos que requiere la 

elaboración de un trabajo rt."Cepcional. a la falta de apoyo académico. entre 

otras cosas. 

La Facultad de Filosofia y Letras no ha sido ajena al problema de la eficiencia 

terminal de manera que. en el periodo J 9QS 2000. atendiendo a los 

principios y conceptos de educación contmua. se prop1c1ó la creación de un 

programa de apoyo a la lltulnc1ón para aquellos ex alumnos de la facultad con 

más de tres años de haber egresado y con experiencia labor.il en su disciplma 

Cabe mencionar que la legislación univers1tana no establece un referente 

explicito sobre el tiempo o situación que determine la finalización de 

estudios de licenciatura. de manera que para los fines de este trabajo haremos 
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equivalente la noción de eficiencia tenninal con la titulación propiamente 

dicha. 

El programa contempló la necesidad de contar con personal de servicio social 

para la organización. seb'llimicnto y control de su aplicación. 
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CAPITULO 3 

PLANEACIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO A LA TITULACIÓN 

3.1 PLANEACIÓN: CONTEXTO Y CONCEPTO.~ 3~ 

Para la creación del Programa de Apoyo a la Titulación se tomó en cuenta que 

la planeación es un proceso mediante el que se identifican n.:cesidades de 

cualquier orden. se seleccionan problemas. se detenninan los requisitos para la 

solución de los mismos. se eligen soluciones entre las altcmativas. se obtienen 

y aplican métodos. se .:valúan los resultados y se reali;rÁ"Ul las revisiones que 

requiera el sistema. de modo que se eliminen las carenci¡L.; 

De la planeación no solo depende el éxito o el fracaso de las acciones 

emprendidas. también la propia estructuración de las tareas. el equilibrio entre 

las acciones, es decir. toda la organi7.ación interna. así como la proyección al 

exterior. son tareas de la planeación. L"l planeación aqui considerad.a tuvo un 

carácter instn1mental 

Para la creación del programa se consideró el proceso de planeación 

educacional de acuerdo con w1 modelo contemdo en la definición anterior; 

que tuvo los siguientes elementos : 

1. Identificar el problema Se entiende que las necesidades educativas .. son 

discrepancias entre una situación actual ' otra necesana o desead.a. La 

" Este ªJXI~ es.U h:I~ en AGUERR()f'l;DO. lncs. f 1 rJcuwunur"rº ~ih.catnv º~' "utrvm~nto ,¡.,,, 
camf>w. Edltorul Troquel. llucuc>\ A1rn. l 'Nll 
'" CORRErx:>R R . Juho l ,-r rf,P'fr110,>n ~'trau,:1ca. EJ.uon.:il \'aJc:ll Hous . Carac:u.. l wv, 



68 

exposición de las necesidades en lénninos de realizaciones 

mensurables. proporciona un punro inicial de referencia, langible y 

cuantificado, para el diseño de un sistema educarivo peninente. El 

hecho de detectar una necesidad describe huecos en los resuhados y, por 

consiguienle, no debe aportar soh1c1011es ni mérodos. 

2. Determinar los requisitos de la solución y sus alternarivas El proceso de 

evaluación de necesidades idenrifica las discrepancias que deben 

resolverse basándose en las prioridades y proporciona los requisitos 

generales para un sistema educativo 

Esos requisitos generales sirven corno ··objetivos de misión y requisitos 

de reali:1A1ción" para el diseño de un plan. programa o proyecto. 

lvtcdianre la comparación de ese enunciado del problema con las 

situaciones y los resultados que se experimentan en la aclualidad. el 

planificador podni saber adónde se dirige y cómo de1ern1inar si ha 

alcan7..ado los objetivos. 

Después de utilizar la enumeración de las necesidades para describir 

tanto la s11uac10n como los rcsuhados que: sc Jc,.ca11. ,.e; Jcbcn tomar 

decisiones relativas a los requisitos para resolver los problemas a los 

que se enfrenta. En esta etapa. no se decide como resolver los 

problemas, sino que se dercnnina que debe hacerse y de que 

alternativas de medios y estrJtegias se dispone: para cumplir con los 

requisitos. Para seleccionar las fonnas dc hacerlo se lle:\ a a cabo en la 

siguiente clapa del enfi.~1ue sis1emá11co ''' 

Los elementos de que consla el anahs1s dc s1stcmas educativos. 

contribuyen a la detenninación de lo que se requil."fe par..t sallsfacer la 

necesidad identificada (d1stanc1a o laguna); las alrcrnativas existentes 

----------- --····-- -

"' AGERRONDO Or C11 p 19 
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para cubrir cada requisito y los pros y contras de cada posible 

altemativa de solución y son los siguientes: 

Ancílis1.,· de 1111.Hones. Una misión es el enunciado del trabajo general que 

deseamos hacer y debe basarse en necesidades documentadas. 

Un objetivo de misión presenta a esta última de manera precisa. como 

especificación de ejecuciones, que enuncia lo que debe hacerse, por qmén y en 

qué condiciones; también se especifica el J:.'Tado hasta el cual debe ejecutarse 

la misión 

Los requisitos de ejecución especifican productos mensurables de la misión y 

ponen de 1mu111iesto las especificaciones. dentro de las que debe ejecutarse el 

producto o la misión. En conjunto, los requisitos de ejecución y el objetivo de 

misión enuncian hacia dónde vamos y cómo sabemos cuando se ha loJ,.'Tado 
r llegar al punto · 

En una secuencia ordenada lógicamente, el perfil de misiones identifica todas 

las funciones prmcipales que deben ejecutarse para completar la m1s1ón y 

producir el resultado. que satisfaga las especificaciones contenidas en los 

requisitos de ejecución. Esta es la trayectoria central para alcam·..ar el objetivo 

de la misión. Al completar este último. tanto como sus requisitos de ejecución 

y el perfil de misiones. el planificador educati\'o habra temunado el an:ihsis de 

misiones y puede continuarse con el an:ilisis de fünc1ones 

Al reali?..ar un an;ilis1s de misiones dehcn inclturse las sii;u11 .. ·ntes etapaS" 

al Obtención de datos de necesidades ;.¡ pan ir de la cvaluac1on de 

necesidades y enunciados de problemas que se denvan 

,. '""'· r 60 
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b) Establecimiento del objetivo de la misión y los requisitos de 

ejecución (hacia dónde vamos y cómo sabemos que hemos llegado). 

c) Verificación de que el objetivo de misión y los requisitos de 

ejecución represcnlan exactamente el problema seleccionado. basado 

en las necesidades documentadas. De no ser así. conciliar la 

discrepancia. con base en los datos de las necesidades. 

d) Preparación del perfil de misiones. que muestra las principales 

funciones necesarias para pasar de .. lo que cs .. a lo que debe ser ... 

e) Verificar el análisis de misión. para asegurarse que se encuentren 

todos los elementos. que estcn en el orden correcto, que vayan de 

acuerdo con el objetivo de la misión y los requisitos de e1ecuc1ón y 

que sean consistentes con la evaluación. de necesidades y de los 

enunciados de problemas . 

..lná/1s1.,· de .fimciones. Es el proceso de di'l.idir cada función en stL" panes 

componentes. al tiempo que se esix-cifican las interacciones. El análisis de 

funciones comienza durante el análisis de misiones. cuando se deduce el perfil 

de misión. que se conoce tambien como nivel superior del an.-llisis de 

funciones. 

El análisis de funciones parte formalmente del análisis de las funciones 

detem1inadas en el perfil de misión y pueden denominarse subfunciones. 

puesto que se derivan de funciones de nivel superior 

Este elemento prosigue hasta que se hayan analizado y especificado todas las 

funciones para todas las de nivel superior. Esto indica lo que debe hacerse 
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para realizar cada una de las funciones, subfunciones, etcétera, hasta que la 

expansión vertical del perfil de misión esté completo. 

Cada vez que se detennina una función del análisis de funciones. deben 

especificarse los requisitos de ejecución. es decir. es preciso dctenninar en 

ténninos precisos lo que debe hacerse para descmpcl1ar una función dada. 'H 

Esta elaboración de los requisitos de ejecución es similar a la que se realiza al 

especificar los requisitos de cjccucion para la misión. excepto la que se 

presenta para cada función de nivel infcnor que se anali;r.a y enumera. Hay un 

proceso continuo de detenninación de lo que debe hacerse. como también de 

los criterios de evaluación de la ejecución y de los 11pos de cosas de orden 

inferior que constituyen la función 

Cada función, desde el primer nivel al nivel de análisis de tareas. requiere la 

identificación y el enunciado de los requisitos de ejecución Una fonna de ver 

el análisis de fimciones es que. en cada nivel inferior. se detennina un perfil de 

misión para esa función. 

En el análisis de funciones. como en el de misiones. el 1rabajo consiste en 

detenninar las principales e1apas para realizar una fünc1ón y establecer los 

criterios que pcnnitan saber cuándo se ha lo~'Tl!do una función detenninada. 

Cada vez que se deten11ina una ftmción y sus req111s11os de ejecución es 

necesario determinar los métodos y los medios y determinar si existe alguno 

para cubrir los requisitos 
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Si existe alb'Ún método, entonces se puede proseguir hasta el nivel siguiente. 

de lo contrario será preciso que se considere. antes de pasar al nivel siguiente. 

Hay un requisito que exige que se verifiquen constantemente las etapas 

previas, los datos y la declaración original de necesidades. para estar seguros 

de que la identificación final de ·· las cosas que deben hacerse .. tendr;i 

consistencia interna y validez externa es decir. que se debe determinar si todas 

las fw1ciones son compatibles entre sí, como también con la necesidad. el 

problema y otras funciones. en todos los niveles. 

An<illsis de tareas. Este es el análisis más bajo de un análisis de sistemas; se 

deriva de un análisis de misiones y del análisis relacionado de funciones y. en 

esta fonna, proporciona el nivel final de detalles que se requiere para 

detemlinar todo lo que debe hacerse para solucionar los problemas. 

El análisis de tareas de divide en dos partes, ··1a relauva a dctenninar y 

ordenar las etapas que deben seguirse (lista de tareas) y la que especifica las 

características más sobresalientes y los requisitos para una buena ejecución de 

las tareas (descripción de las tareas). 

Estas dos partes constin1yen un análisis de tareas que indica que unidades de 

ejecución deben efectuarse y los requisitos de ejecución atines con cada tarea. 

El formato para efectuar y sei\alar los resultados de un análisis de tareas no es 

inflexible ni detenninado. Dicho formato Jebe d1se1)arse parJ asegurar que se 

le proporcionen al planificador de sistemas los datos p.:rtmcntes para tomar 

decisiones de plamtic;ición. Es fündamental que se hagan las especificaciones 

para completar sausfactonamcnte cada tarea. 
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Análisis ele métodos y medios. Este se relaciona con las demás etapas del 

análisis sistemático. 

Todos ellos ayudan a investigar lo que debe hacerse para satisfacer la 

necesidad de que se trate. La diferencia entre los tres primeros es de grado, 110 

de tipo. El análisis de tareas se realiza de la núsma manera que el de misiones 

y el de funciones, sin embargo el análisis de tareas obtiene y proporciona una 

información más detallada de las ejecuciones. ya que en general, con ello nos 

dará la información y la estrnctura básica para el diser1o. implantación. 

comprobación y evaluación del plan educativo cuando se ponga en práctica_ 

El análisis se realiza por niveles para detem1inar todos los requisitos y 

obtener una buena solución de los problemas, mediante la identificación de los 

aspectos problemáticos y el establecimiento de especificaciones para la 

solución del problema. 

El análisis de tareas y de 1111.!tndus ~ mctht•s pm:den cti:ctuar un estudio de 

viabilidad sobre la marcha. detcmiinando en cada etapa del análisis. si existen 

métodos y medios (estrategias e mstnnnentos) para ejecutar las funciones (o 

las tareas) y sus requisitos a fines de e.1ecución. 

3. Seleccionar estrategias de soluc1on En csre ca.-;o se selecctonan las 

estrategias y los medws apropiados para llenar los d1frrentes requisitos. 

"Frecuentemente se utili¡ra un criterio de clccc1ún de .. costo -

beneficio", o sea la selección de alternativas llue. cuando menos, 

pcnnitirán satisfacer los requ1s11os minimos al menor costo 



La selección de métodos e instrumentos entre alternativas requiere que 

las diversas funciones y tareas identificadas se distnhuyan a las 

personas. al equipo, y/o al conjunto de personas y equipos 

La selección debe hacerse sobre la base del sistema como un todo. 

teniendo en cuenta las características de acción reciproca de los diversos 

requisitos del sistema. Con frecuencia se utili:1~m elementos de 

modelado y simulación para determinar los medios más eficientes y 

eficaces para llenar los requisitos. Mediante la simulación pueden 

probarse diferentes instrumentos y estrategias de modo que no 

comprometan las actividades educativas. 

4. Implantar las estmtegias escogidas. Es en esta etapa cuando se realizan 

los resultados de la planificación y selección. !.as cstratq!1as e 

instmmentos se obtienen. diseñan. adaptan y adoptan. Se desarrolla un 

subsistema de administración v control para asegurarse de que todo 

estará dispo111ble. que se ut11i:1.ara cuando sea neccsano y quc se 

recogerán los datos apropiados para detem1inar d sistema, mclmdas 

todas las compleJ1dadcs de cmplco y contratación de personas. cqu1po. 

estudiantes. instalaciones. presupuestos y otros factorcs 111d1spcnsables 

para que un sistema educativo funcione adecuadamente. 

5. Detenninar la eficiencia de la reali:1~'1ción. Para esta etapa se reúnen 

datos relativos tanto al proceso como a los product0s del sistema 

durante y después de la CJecuc1ón del mismo. Se compara la ejecución 

del sistema con los requisitos, tanto los cstablecidos en la evaluación de 

necesidades como los dctenmnados en fom1a detallada a partir del 

análisis de sistemas. Se obsenan las discrepancias entre la ejecución 

del sistema y los requisitos dc ejecución. Esw proporciona datos sobre 
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lo que debe revisarse; es decir, proporciona infonnación de diagnóstico, 

lo que permitirá una revisión válida del sistema. 

6. Revisar cuando sea necesario, cualquiera de las etapas del proceso. 

Basándose en las reali7A'lciones del sistema indicadas por los datos de 

rendimiento, todas o cualquiera de las etapas anteriores pueden 

modificarse y, en caso necesario. efectuarse un traba.10 de rediseño de 

sistemas. Esta característica de autocorrección de un método sistemático 

asegura que los resultados sean siempre prácticos y pertinentes. NWlca 

se considera que un sistema educativo está completo. puesto que debe 

evaluarse constantemente de acuerdo con: 

• su capacidad para satisfacer las necesidades y los requisitos a los 

que debe respo11<k1 

• El hecho de que sus necesidades y reqms1tos originales sigan o no 

siendo apropiados Asi no solo debernos tener consistencia 

interna y ejecución, smo además verificar constantemente las 

necesidades y los requisitos con el objetivo de asegurar su validez 

ex tema. 

3.2 PLANEACIÓN DE PROGRAMAS 

Los prognunas constituyen una nomm aplicable a una situación única, y puede 

incluir aún la creación de un objeto o ins11tuc1ón, es decir el instrumento o 

aparato de cuyo funcionamiento se espera que proporcione lo que se 
. ,. 

reqmerc. · 

•• SHEIEFELBEIN. E T.-ona..._ Ti-cmca.•. /'rocr:uu .- Ca.os ,n ~/ Pla.rw,,,,.,,nto ~la Fducoci<'wr. El Alcnco. 
Buenos Airc::s.1974 p. 20 · 
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Un programa es un conjunto de acciones planificadas para la consecución de 

fines objetivos o metas. en las que se incluye la especificación de 

requerimientos para echar a andar el programa. los procedimientos, técnicas. 

participantes y actividades que deben realizar éstos:'º 

Se entiende por programa la unidad que expresa la vinculación entre objetivos 

y metas detcm1inados. por una parte, y actividades conducentes al logro de 

aquéllos. por la otra: además de la correspondiente relación tentativa de los 

recursos y medios necesarios y disponibles a tal fin 

El programa debe expresar, con la mayor precisión posible, las meta'i 

previamente definidas dentro de sus limites temporales y cuanlltativos, que se 

irán cubriendo de acuerdo con los proyectos y actividades a que: hubiera lugar. 

Al mismo tiempo, el programa debe considerar una referencia clar.i a las 

entidades y sujetos responsables de cada proyecto y actividad. 

Lo ideal de un programa que se disd\ara, es que estm1era directamente 

relacionado. ya sea con un problema o con una necesidad especifica, o con un 

planeamiento determinado. 

Al establecerse el "inculo entre las etapas de plancación se asegura que cada 

actividad desarrollada esté en función de una finalidad especifica. De esta 

forma se contribuye a hacer w1 uso mas r¡¡cional de los recursos. pues se 

reducen las acciones que no contribuyan directamente a impulsar el desarrollo 

de la educación y de las mstituciones educativ¡¡s 
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Para realizar la plancación de. un programa es necesario considerar los 

siguientes aspectos:·11 

a) PRIORIDADES: la relación entre diagnóstico, pronóstico, prospectiva y 

establecimiento del orden de prioridades. 

El proceso de planeación pretende una sucesión de etapas interrelacionadas de 

manera compleja. Las etapas en este proceso son interdependientes. y tienen 

un sentido y dinámica parecidas a las del conjunto de la plancación 

Por lo anterior se comprende porqué los programas responden a detemlinadas 

finalidades, las cuales son el resultado de un proceso de diagnóstico, 

pronóstico y prospectiva. 

De tal manera se entiende que dichos resultados sirven de marco de referencia 

para establecer el orden de importancia de los problemas que se deben 

resolver. Es necesario tomar en cuenta esta jerarquiz.ación. ya que es 

imposible hacer simultáneamente la superación de todos los problemas y no es 

lógico darle a todos la misma cantidad de recursos y esfuer.t:os. 

Entenderemos problema como el conjunto de hechos o circunstancias que 

dificultan la consecución de los fines mstllucionales por un lado. y por otro 

como un reto a cumplir para el desarrollo de la institución, esto es, par.i 

mantener sus características de calidad.~~ 

41 IA'"' ~l!i?UtcnJn r;trraf'"' '"*"e f'l:11tcn..:tt"O Je:- rn...,:ratna'll C"§lan t-u.,, .. J,o~ cu A..'-"'t rtrs. ~'ID. Cap 
\'. (IJ~') 
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La jerarquización de los problemas detenninará el conjunto del proceso de 

planeación en las etapas ulteriores. al mismo tiempo que incidirá en la 

dirección que habrá de tomar la ejecución dd plan. 

Puede darse el caso de que los componentes del orden de prioridades admitan, 

una jerarquización en su núcleo. Sin embargo. a medida que avanza la 

planeación. puede cambiar el orden de prioridades. De la misma fonna 

establecer prioridades de manera discordante con el estado real del sistema 

puede imponer una rectificación. la cual repercutirá en la necesidad de 

incorporar nuevos ajustes en la planeación. 

No es posible reali7 .. ar una jerarquizac1ón totalmente objetiva de los 

problemas. porque esto tiene relación con intereses. grupos. estructuras de 

poder, etc., inmersos en el centro del sistema ob_1eto de la planeación. De tal 

fonna que e-0nstituycn el sistema en si y los que se encuentran relacionados 

con el entorno social y cultural. 

Las prioridades se definen cuando se logra mcorporar la participación de los 

actores relacionados con el proceso de planeación sobre una base democrática 

y racional ajustada a los requerimientos del plan. 

b) POLÍTICAS: son .. orientaciones generales de carácter filosófico. doctrinal 

que guían las acciones dirigidas a n:aliz..ar d conjunto de propósitos 

definidos. ·-0 

0 /W.P.16& 



70 

Las políticas nos orientan y señalan cómo conducir las acciones para lograr las 

finalidades propuestas. confonnan el marco dentro del cual podrán realizarse 

las actividades para alcanzar metas, objetivos y fines 

Delimitan y encau7 .. an todas las opciones posibles que pueden realizar todas 

las instituciones al expresar prioridades parn llevar a cabo las tareas; al 

determinar la fonna más adecuada de empicar los recursos; al establecer los 

referentes básicos de todas las relaciones posibles dentro y fuera de la 

institución. 

La etapa de definición de políticas debe considerar la posibilidad de recurrir a 

un conjwito de mecanismos aptos para garantizar la participación de actores 

colectivos. 

Es necesario destacar wia relación directa entre las políticas y las estrategias. 

Las políticas desempeñan la función de orientaciones generales que repercuten 

en la marcha general de un sistema sujeto a pro.:..-sos de plancacíón y gestión. 

y que las estrategias constituyen orientaciones particulares sobre la fomla 

concreta de atender detennínadas situaciones. 

c) FINALIDADES: estas son imponantcs ya que la plancación supone la 

estn1cturación ordenada y s1stcmáuca de w1:i serie de acciones con arreglo a 

una intencionalidad final 

Las finalidades que debe :itender la planeac1ón tienen Wla imponancia 

detcnninante en el contexto dela praxis planificadora Simplemente no se 

puede planear sin saber hacia dónde queremos llegar 
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Existen muchos términos como fin, meta y objetivo, tal diversidad llega a la 

contraposición total de un significado y otro, en relación con una misma 

palabra, por lo tanto se debe tener muy en cuenta lo que se designa. Por tal 

motivo lo más apropiado es llegar a una convención, que permita wlificar 

significados en aras de una comunicación efectiva. 

a) Fin: se entiende por fin .. todo propósito de orden cualitativo (imposible de 

cuantificar). a lograr por medio del proceso de ejecución de uno o varios 

planes .• ..w 

b) Objetivo: Son propósitos por alcan7A'lr al ténnino de un plan de mediano o 

largo plazo. Deben cwnplir con una fu111.:1ón efectiva: 

• Que sean realistas. 

• Que pueden ser evaluados sistemáticamente. 

• Que se expresen de manera clara y concreta. 

• Que admitan rectificaciones y reajustes de acuerdo al desenvolvimiento 

del plan. 

• Que se ubique en un contexto temporal determinado con precisión. 

• Que remitan a un solo resultado final. 

• Que puedan ser cuantificados y mediblcs. 

Se distinguen cuatro nin:les de objetivos· l) los inst1tuc1onales, regionales o 

estatales que expn:san expectativas globales de la instancia respectiva; 2) los 

generales, que indican el propósito definido en tém1inos globales, expresa la 

situación que se desea alcatl7..ar mediante grandes agregados y constituye la 

•• lhtd p 1(,9 
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primera instancia de congruencia entre el plan y sus programas; 3) Jos 

intcnnedios, que traducen los generales en logros más particulares. y se 

distinguen de los anteriores por su nivel de detalle y complcmcntariedad: se 

manifiestan en los subprogramas: y 4) los espccificos que señalan con 

precisión el logro que se pretende alcan7A'lr en cada proyecto. 

c) Meta: esta constituye una desagregación de los objetivos en función de 

márgenes de tiempo inferiores al que estima para la realización de un plan. 

Las metas se expresan en unidades de medida por lo que se les puede 

proyectar, calendari7.ar y cuantificar: por lo mismo, deben acompailarse de 

elementos como: 

• Los resultados cuantificados que se pretenden alcanzar. 

• Los requerimientos de apoyo. 

• La unidad de medida que la.<; identifique. 

• Su calendari:r..ación. 

d) ESTRATEGIAS: Son todos los proccdim1en1os o modos de actuar que 

conduzcan al logro de hL'> finalidades Ir.izadas. en atención a la racionalidad 

que comparta e impulse todo plan: ·· .. es la fonna como se dirige el 

cumplimiento de un pl:m y la consecución de las acciones programadas .. -1~ 

lmplica por una parle. un elemento polillco y. por otro. un elemento 1éc111co 

El primero tiene como propósito lograr la aceptación y la com:urrenc1a de 

gnipos en la clabomción de un plan. hace pcm1eablc la voluntad de los 

colectivos institucionales y extramst11uc1onales con rcspt."Cto a los fines 

propuestos, convencer de los beneficios de largo plazo que puedan lograrse y. 

"lb1<I. r 17~ 



en última instancia. tener el consenso para la ejecución del plan en toda'> las 

etapas. 

El elemento técnico considera la cantidad y el tipo de insumos necesarios parn 

poner en marcha las acciones programadas, la cantidad y tipo de personal 

necesario en cada etapa del plan. y el control y seguimiento de las acti-.idades. 

con el fin de que mantengan el rumbo hacia los objetivos y los plazos 

predeterminados. 

La desagregación de la estrategia en dos elementos se hace por razones de 

análisis y de definición pr.ictica al momento de diseilar un plan. pero de 

hecho existe una interrelación indivisible en la realidad. S1 hien dentrn del 

proceso de planeación y ejecución de planes pueden ser entendidas desde una 

perspectiva técnica. lo mas común es que dada la comple1idad de los sistemas 

objeto de planeac1ón y la diversidad de sujetos que se \inculan a su 

desenvolvimiento. las estrategias responden más lnen a la condición de arte 

que suponen. c11tcnd1endo por tal un sentido de habilidad para rcspLHlder 

adecuadamente ante situaciones y problemas concretos. dentro del marco dc 

racionalidad de un proceso de planeación detcmunado y en función de 

mecanismos apropiados a tal fin. 

La formulación de un plan que pretende regular el funcionamiento d.: un 

sistema. no puede prescmdir del seilalamiento claro y coherente de las 

estrategias por medio de las cuales se va a dar el cwnplimiento de alguna meta 

u objetivo. Por lo tanto. la importancia de la 111dicac1ón clara de estrategias y 

de su conexión especifica con los objetivos y metas establecidas, estriba cn 

que orienta de manera estable la c1ecuc1ón de los planes y en que facilita la 
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evaluación, tanto de la realización de éstos, como de la vmbilidad de aquéllos, 

propiciando así los correspondientes ajustes. 

Existe un relación estrecha entre las estrategias que se plantean en el proceso 

de planeación y las prioridades y finalidades definidas. En tal sentido, las 

estrategias deben procurar corresponder, con la máxima precisión posible, a 

cada objetivo y mela definidos. 

e) PROGRAMACIÓN: En el proceso de planeacrón, la programación se 

plantea como un ejercicio imprescindible !endiente a hacer operativas las 

orientaciones generales emanadas de dicho proceso. De allí que se puedan 

entender en un mismo sentido los conceptos de programa. programa operativo 

y plan operativo. De esa forma, y en un marco nonnalivo. puede decirse que 

un plan supone. una conjunción de pro¡,.rramas, y no una simple suma de los 

mismos. En realidad. el plan, en tanto que totalidad. es más que la sumatona 

de los programas. 

Pero a su vez., debido a la complejidad de todo este proceso. no es menos 

cierto que a la larga el plan es menos que la suma de sus partes. puesto que lo 

más normal es que surjan obstáculos que nnpiden el descnvoh.imiento pleno y 

rcgenerativo de los programas. L-. programación responde a la realización del 

plan, gl."Tleralmenle de m1..-diano plazo, en una perspectiva temporal de w1 año. 

Dentro de un pro¡,."Tama cada conjunto de actividades. medios y 

procedimientos dirigidos al logro de una o \'anas metas constituye un 

proyecto. Esto equivale a decir que las metas son los .. objetivos" de un 

proyecto. En tal sentido como todo programa operante prevé el logro de metas 
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especificas en un marco temporal reducido, dicho logro exige la puesta en 

práctica de una sucesión integral de proyectos, los cuales deberán estar 

previstos en el programa en líneas generales, toda vez que las exigencias de la 

realidad imponen reajustes y modificaciones frecuentes. Por ejemplo el 

cumplimiento del objetivo. 

Realizar estos proyectos supone impulsar una serie de actividades. así como 

una disponibilidad de recursos que posibiliten su ejecución y la pn.:c1sión de 

los procedimientos que se deben empicar en ténnmos adecuados 

La actividad constituye la unidad elemental de un programa. una actividad es 

toda iniciativa práctica que pennite la concreción efectiva d..: un proyecto. De 

esta forma, la conjunción sistem:itica de actividades es una condición 

imprescindible de un proyecto. 

Desde un punto de vista práctico, debo decir que resulta conveniente vaciar el 

contenido de los programas y proyectos en cronogramas y redes opcrntivas. 



85 

CAPÍTUL04 

PROGRAMA DF. APOYO A LA TITULACIÓN 

4.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA: DATOS REFERENTES A 
TITULACIÓN.~" 

La identificación del problema de la titulación en la Facultad de Filosofia y 

Letras, presenta una dificultad tal que se requeriria hacer un seguimiento de 

alumno por alumno para conocer los indices de terminación de estudios por 

generación. Este tipo de registro no existe. No existe tampoco, por ejemplo. en 

el Reglamento General de Inscripción una definición precisa del número de 

años permitido para que un alumno reciba su titulo profesional una vez que ha 

acabado sus estudios ni cuando se considera que los ha abandonado. 

Un primer análisis que se puede hacer es el número de alumnos que se 

titularon por a11o, pero este dato no tiene si~ificado para definir el problema 

de titulación si no se hace una comparación (véanse Tablas 1, 2. 3 y 4 ). 

T AULA l>E INGRESO Y TmJLACIÓN PERIOlX) 1 ?M'I · 1'1'12 

FACULTAD DE FILO.S()Ff,\ Y Ll:TRAS 

~ F..sic a¡urud.:I csu bill.'.>Jo en CARRJON CARRANZA. C .mnc:n -Scnu=noo d:: Tttubaón-. en Jn.fOr>
.'000. F ..... --ull.ad Je Fal<N:>fia ~ Lcir.as. UNA.''· ~~ICO. ;?OUJ 
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T:ibl3' 

TABLA DE INGRESO Y TITIJLACIÓN PERIOIX> l 9'l2- l 'J9!1 

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 

TABLA DE INURESO Y TITULACION PERIODO IWS- 19911 

l'ACUl.TAO DE f-lLOSOFlA Y LETRAS 
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TABLA DE INGRESO Y TITULACIÓN PERIODO 19911- 2001 

FACUL TAO DE FtLOSOFiA Y LETRAS 
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De las múltiples comparaciones que se pueden hacer para delinear mejor el 

problema de titulación. una es obtener una proporcion del número de ahunnfh 

titulados entre el número de alumnos de primer ingreso. por m1o. Estos datos 

dan una variación de entre O~o y 100% de titulados por ai'to por carrern. Este 

dato no parece verosímil si analizamos el comportamiento por generación. asi 

que podemos hacer otro analisis que atienda este comportamiento. 

Si analizamos los porcenta_1es de titulación desde 1 {)8Q a 2001. comparándolos 

con el número de alumnos que ing.res.."ln a cualquiera de las carreras que ofrece 

la Facultad de Filosofia y Letras. podemos observar que los índices de 

terminación efectiva de los estudios. son muy bajos 
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En el periodo de 1989-1990 ingresaron a la Facultad 1318 alumnos, de los 

cuales, cinco años después, solamente se tituló el 20.1 %, es decir que en 1994 

lograron aprobar su examen profesional únicamente 265 estudiantes (Tabla 5); 

al siguiente periodo de inscripciones ( 1990 - 1991 ), el total de alumnos de 

primer ingreso a la facultad fue de 1267, de los cuales. pasados los cinco ar1os 

(1995), se tituló el 24.6%. es decir 312 alumnos (Tabla 6); durante 1991-

1992 de primer ingreso se registraron 1348 alumnos que en 1996 debían 

presentar examen profesional y solamente 290 lo aprobaron lo cual indica que 

linican1ente el 21 .5% logró titularse ese ar1o (Tabla 7 ); en 1992-1993 

ingresaron 1620 alumnos y en 1997 se titularon 338 alumnos. esto es el 24.8% 

(Tabla 8); en el periodo de 1993 -1994 ingresaron 1 707 estudiantes y en 1998 

se tituló el 26.9'%, es decir 382 alumnos (Tabla 9); durante 199~ -1995 se 

inscribieron al primer semestre 1491 alumnos y en 1999 solamente se titularon 

130, el 10.4%. podemos notar que en este ;u1o se titularon menos de la mitad 

de estudiantes que el rulo anterior, tal vez debido al periodo del paro 

estudiantil que duró diez meses (Tabla 1 O); al sib'lliente periodo. 1995 - 1996. 

se contaba con 1792 alumnos de pnmer mgreso y en el a110 2000 sólo se 

registraron 390 exámenes profesionales aprobados. lo cual qmcre decir que se 

tituló el 21. 7% (fabla 1 1 ); y en el periodo escolar 96 - 97 inb'Tesaron 1849 

alumnos (los que debían concluir la carrcrn en mayo de 2000, pero por el paro 

estudiantil lo hicieron hasta noviembre de ese mismo a11o) . y hasta julio del 

2001 se han registrado 243 personas tituladas. es decir el 15.9 % (Tabla 12). 

Las tablas 13. 14 y 15 nos indican únicamente el número de alumnos que 

ingresaron, pero no la titulación. ya que aún no han conclmdo los estudios de 

licenciatura. 
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Si sumamos las cantidades de alumnos titulados por año nos da un total de 

266 J. lo cual quiere decir que aproximadamente se han titulado 2 

generaciones de 8 en el periodo de 1989 al 2001 . 

Sin embargo, para conocer cuáles son los factores determinantes de la 

constancia en el porcentaje de titulación tendnamos que hacer una 

investigación específica a esos efectos; en este trabajo sólo se tiene como 

propósito describir el problema observado. 

Fue durante el año de 1993, que el Consejo Técnico aprobo el establecimiento 

de una tercera opción de titulación, en febrero de ese a11o se aprobó, después 

de que una comisión reali7ara una consulta y analis1s de la propuesta. La 

tercera opción se refiere a la presentación escrita por parte del sustentante, de 

un !t~forme ac:adému:o. elaborado sobre la actividad profesional, las prácticas 

de campo o el servicio social 

''Dado el gran número ~· diversidad de nuestras carreras. después de aprobarse 

el ReRlamemo en el seno del Consejo Técnico, se fonnaron comisiones, una 

por cada Colegio, con la finalidad de que éstas fijaran los cntcrios específicos 

para la presentación de esta opción ...... , 

Como apoyo a la titulación se incrementó, de diez a doce. el número de cursos 

del programa de Redacción Progresiva. Por otra parte las Coordinaciones de la 

Facultad. han promm.ido la creación de Seminarios de titulación. Durante este 

periodo, con el propósito de aumentar éste índice, se inició el Programa Piloto 

tt <iO~Z.\I..t-:z. J f'tuirto ;,._r""'"' d# OL"ttt-,da(-b~ l99V- /.fl9/ .... &n.11t..'t.1.I ~I·· t-"1~-.,fi"' :!>' t ..... tnua. t•SAl!. 
M(·~~·.P :Jt 
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de Seminarios Extracurriculares de Titulación. En el semestre 97-2. se crearon 

21 seminarios en siete carreras. en los cuales se inscribieron 178 alumnos. 

comprometiéndose a terminar la tesina en 6 meses, sin embargo ese 

lineamiento no se ve reflejado en estadísticas presentadas en la tabla 5 ni en 

las sucesivas. 

Se presentaron 37 proyectos. de los cuales se pusieron en marcha 19 

seminarios correspondientes a siete licenciaturas. Al ténnino del plazo 

estipulado, 1O1 ahunnos de 177 inscritos. tenninaron satisfactoriamente, es 

decir, 57.06%; de ellos 6 se titularon y los demás se encontraban en trámites 

de titulación todavía en 1998, lo cual significa que no sabemos a ciencia 

cierta si se titularon o no. 

Paulatinamente dio inicio llll programa complementario con el fin de conocer 

los intereses especiticos de los alumnos en los últimos semestres. para 

facilitarles la asignación de asesor de tesis. tesina o infonne académico ·•x 

Los datos mostrados son sólo una aprox1mac1ón que apunta a la necesidad de 

un estudio más sistemático de la titulación en la Faculrad de F1losofia y Letras 

que como se observa en un comparativo entre todas las carreras no alcan7.an ni 

el 50% por generación más que en contados ca-;os (57.9°ó de Lengua y 

Literaturas Hispánica-; en el 2000 y en los ca-;os en los que se supera el 100% 

debido a la titulación de generaciones ameriores corno el caso de Lc..-ngua y 

Literaturas Alemanas e Italianas en el pcnodn 1996 ). 

• GONZALEZ. J. TrnYT infannr ~ orti"Ot~ 19%- 1997, Pacult.ad d<' Filosofl.t )' l1tr.lS, UNAM. 
l\.lé><ieo. P.29 
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En trabajos ulteriores tendrían que explorarse hipótesis como que el mercado 

de trabajo de la mayoría de las disciplina<> de la Facultad de Filosofia y Letras 

no requieren de cédula profesional; otra hipótesis a explorar seria la can1idad 

de trámites y el tiempo que ocupa llegar a un examen profesional que se 

calcula en varios meses; otra más seria la ausencia de un cuerpo de profesores 

cuyo trabajo académico pudiera ser afin a los temas de mterés de los 

egresados: otras hipótesis y qui:1.a las más pertinentes serian la falta de 

disposición por parte de los profesores de los colegios para mvertir tiempo en 

los trabajos recepcionales de los alumnos. que los asesores seleccionados en 

muchas ocasiones tienen experiencia en el campo de la docencia más no así en 

el de la investigación. entre otros. 



(Tabla 5) 

Población Escolar de licenciatura y Trtulación 
Facuttad de Filosofía y Letras 

Penodo 1989 - 1990 

Población Exámenes Profesionales 

Facultad de Fiiosofía y Lelras 
Primer Ingreso Aprobados en 1~ 

SiSlema Escolar1zado 1318 265 

B1bliolecologia S4 23 
ES1ud1os Lalmoamencanos 81 3 
Filosofía' 158 26 
Geograf1a' 121 33 
H1stona' 185 35 
Lengua y Lrteraturas Hispánicas ' 181 38 
Lengua y Lrtcraturas Modernas (Alemanas) 9 o 
Lengua y Literaturas Modernas (Francesas) 8 3 
Lengua y Lrteraturas Modernas (Inglesas) ' 42 18 
Lengua y Literaturas Modernas (Italianas) 13 o 
Letras Clasicas 35 12 
Uleratura Oramahca y Teatro 114 7 
Pedagogía' 329 67 

' En cSlas carreras no se incluytm los alumnos del SUA y no existen datos registrados. 

Porcentaje de titulación 
lngresofTttulación 

20.10% 

27.30% 
3.70% 
16.40% 
27.20% 
2120% 
23.60% 

0% 
S0% 

42.80% 
0% 

34.20% 
6.10% 
20.30% 



(Tabla 8) 

Población Escolar de licenciatura y Trtulación 
Facuttad de Filosofía y Letras 

Penodo 1990- 1991 

Población Exlimenes Profesionales 

Facunad de Filosofía y Letras 
Pnmer Ingreso Aprobados en 1995 

Sistema Escolartzado 1267 312 

B1bliotccología 76 18 
EstudiOs Lalinoamericanos 71 g 
F1losofia • 135 27 
Geografía• 101 39 
HiSlona • 182 "" Lengua y L1leraluras Hispánicas • 139 51 
Lengua y Lrternluras Modernas (Alemanas) e 3 
Lengua y Lrteraturas Modernas (Francesas) 7 7 
Lengua y Lrteraluras Modernas (Inglesas) • 53 14 
Lengua y Literaturas Modernas (lialianas) 14 o 
Letras Clásicas 32 3 
Lrteratura Oramáhca y Teatro 113 17 
Pedagogía• 358 eo 

• En estas carreras no se incluyen los alumnos del SUA y no ulsten datos registrados. 

Porcenlaje de lilulación 
lngreso!Trtulación 

25% 

24% 
12.60% 

20% 
38.60% 
2710% 
3660% 

50% 
100% 
25% 
0% 

9.30% 
15% 

22.30% 



(Tabla 7) 
Población Escolar de Licenciatura y Trtulaci6n 

Focunad de Filosofía y Letras 
Periodo 19Q 1 • 1992 

Población Exámenes Profesionales 
Primer Ingreso Aprobados en 1996 

Facunad de Filosofía y Letras 
Sistema Escolanzado tl-48 290 

B1b!1otecologia 86 18 
Estudios Lal1noarnericanos 8-4 16 
Filosofía· 178 18 
Ge09rana • 130 38 
H1S1orta • 206 44 
Lengua y Ltter aturas Hispánicas • 127 ' Lengua y Literaturas Modernas (Alemanas) 9 2 
Lengua y Lneraturas Modernas (Franoosas) 7 16 
Lengua y Lrtoraturas Modernas (Inglesas) • 49 1 
Leflllua y L~eraturas Modernas (Italianas) 7 38 
Letras Clásicas 38 10 
Lrteratura Dramállca y Teatro 105 12 
Pedaoogia • 322 73 

• En estas carreras no se incluyen los alumnos oel SUA y no existen datos registrados. 

Porcentaje de titulación 
lngresorrnulación 

21.50% 

20.90% 
19% 

10.10% 
29.20% 
21.30% 
3.10% 
22.20% 
100% .. 
14.20% 
100%-· 
26.30% 
11.'0% 
22.60% 

"Se htularon 1~. considerando que hayan sido los 7 inscritos en esa generación más 9 de generaciones anteriores . 
... Se tnularon 38. considerando que hayan sido los 7 inscntos en esa generación mas 31 de genraciones anteriores. 



(111>118) 
Pollloclón E tcoi. oe l.Jconcillura 

F1tultld de Fboí11 y lolrlt 
Ponodo 1002 • 11U3º 

~lrV* p,.,,,., "9tlO PolllaOOn T alll E~ Pro!Hionllts Portetúje de !Aulv.illn 
E~ SUA Ap-allldOl en 111l7 ingno/ftullclÓl1 

F o<:ue.d oe Fllooolla y Lect11 1:fll :'5:2 16Jl lll 24EKn 

Wdec<logia 1111 o 00 27 4)IVll, 
Eoludlol~ ee o ee 18 4'CID'I> 
F'°""'ª 185 55 24) 3J 12s:io. 
Gooor•~· 131 10 1•1 4) ~m - 213 e; 258 46 1780'!r. 
ll"qJO r LM.,.ut11 ~ 13' 7• X8 •7 18!Kl'I. 
lfll"9JI y lJ.wafaH lAodtmu {"-8) 7 o 7 1 1•m 
lllnQUI ¡ lln!a'H Urxlomü (Frruau¡ 15 o 15 2 13~ 
l"'9"0 r lt.,..,n l.IOOor1\ea ¡1~¡ fl5 17 82 8 gro., 
l1"9J1yLilfl!.,11Uodorr ... (K-i 10 o 10 2 :lO'W. 
l-CIMl<n 3' o 3' e 2350'4 
Lllrltu<a Dr....--. 1 TNl'O e¡¡ o SI 22 2HO'\ 
Ptdtgog•1 Xl'J 61 :JS"4 87 22!Kl'I. 

• A peo1• "'nlt poma:. )'I rr.$lt "'l""'""y, •egiit•ldl dt loo aUrnot clll SUA 



(Table g¡ 
Población ESCOiar de Licenoatura y Hulación 

F acultld de F1loM:lla y Letra1 
Periodo 1993- 19!l4 

Pnmet Ingreso Primer lngrM Poblaci6n Total Wmenes ProlniOl\ales Porcenta¡e de Mulacoón 
Escclanrado SUA Aprobados en 1998 lngresolT rtulaciOn 

Focult8d de F1iololla y Lelrn 1417 290 1707 382 2690% 

B1bh~ec.ologla 80 o 80 27 33 70% 
E1tud101 Lat11lOl11Tltoc11not 87 o 87 12 13 70% 
Fdo1oíle 18Q 43 232 30 1290% 
Goograll1 130 20 150 65 43.30% 
tir$tC>"JI m 42 23g 43 17.90% 
L1ngua y L1:era1uras H"pinicat 188 100 288 51 1770% 
lengua y Lrteratura1 Moderna1 (Alemana1) 15 o 15 2 1330% 
L~ngua y L~erllfu<IH Modttn8\ (Francesa1) 18 o 16 5 3120% 
Lengua y Lrterl!lurin Modernos (lnglHat) 59 13 72 20 27 70% 
Lengua y Llleratura1 Moderna\ {11allanat) 19 o 19 3 15.70% 
l llrat Ci4toc:a1 32 o 32 7 2180% 
Lrteratur1 Drama: a y Teatro 87 o 87 32 3670% 
PedaQogla 318 n 390 85 2170% 
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Pcl>lo<.:<! Eoeollr dt Lantlal"11 y T4u!ac>0n 
f 1c:ubd dO Fiios<>(" y ltlrn 

Plt"CdO 1fD4 • 10QS 

Pmw11V110 p,.,... ingr ... Pot>oeiOn Tola! EGmonei Prclttlll\llto ~ dt ltlAloón 
Eec:clWado SUA AP'lll*'ll tn 1QOO "VnolTllMtlirl 

f .wlld"' fllOIOfil y Llmt 12Sl 241 1411 lll 10C\ 

8.tlldlCOIOgil 1111 o 00 15 22 70'\ 
(Oludlot~ n o n 2 25:l'l r-., 152 '° 201 9 4-0r. c..:q.r,. 118 12 1ll 13 1~ 
H11!CY11 1711 JI 207 1B B!O'I. 
l•9'f y llnturu f<~ 14J ee 22tl 31 128'.l'll. 
lf'\"11 r ~ '4odotnu (A*-l 11! o 11! e;m. 
llf1Ql.tl y l..t1tllurn ....__ ,,,.....,._, 21 o 21 1 4 70'\ 
l~ y llnlu'u lrloOwroH (it>;lloul) 58 15 T.I 5 Hl'llo 
L~ y l.Wlhlu Modwnll (l!Alanat) 7 o 7 1 14.20'!; 
lflmOMocel 3G o 311 1 270'\ 
l.,...,. OrwN!a r T-.i 115 o 1115 e Q.()'11, 
Ptóo(¡ogle ;¡ge 41 J«I 27 78Clllo 



(Tablall) 

Pollllca6n EllOOllt"" loc:enclll.n y TI_.., 
F IClbJ Ot F lloldll y llltn 

Pt<i<Xlo 1005 • 1 lll6 

Pl'mol irt;KO Pr.....,. lngrno PotillclOrl Tola! E"*'-Prof....- Porterá¡t de tauleoo)n 

EICdltltm SUA A¡irobldol en 2CXXl 'rv-'TllitocOl 

f ot<Aad de Flooollt y loCl11 14') 312 1792 :ni 21 70'\ 

Wdlcdogla 113 o 113 44 47m 
EIM<lt~ 87 o 87 20 Z2sil'\ f-.. 1115 51 2315 25 1050"4 
Googra ... 1315 28 1112 !i) 3080'4 
HIOICnl IG7 "4 241 !D 2"0C1' 
~"'V'A y LJorlWn H~ 17 102 11g 5l 5700'I. 
l~ , lAef1tlno"""""'" 1"*'-l 22 o 22 o O'lo 
l"VJI r l.Jorllur11 l.blornt1 ¡F.....,...¡ 113 o 113 2 2.IO'lo 
l~ y 1Jor111¡r11 Ualemu (~) ;¡e 25 51 14 27.()'IJ. 
l"'9'1 y llerJhlU f.blolr6i (~I) IS o 1111 o °' ld•• C'*"<n 311 o 311 3 7!1l'4 
l.Jorlbn Qr- r Te;.ro ee o ee 30 34" 
PtdlQogll 3::9 &e :m 73 18lll'!I. 



(TllM 12) 
Pobio<:10n EIC<lllr de lcet'Clllurl y Tll\JlOCJOn 

FICUbd do Fbo111 y Lma 
PonodO 111G6. 111Q7 

Prrner "'1ttO Pnmtt 1r9'H<I PctilCJóo T ~ E"'- Proltwnain POtte<Uje dt tauilción 
EICdnldo SUA AprObldOl on <001 • lngrtWTIWción 

•t<ubd do Fbo111 y L- 1522 ~7 11141 2-0 15!1l'l 

BC1<1e<.o1og11 Q1 o g1 "6 J!50'll. 
la!udooaur-U'lOI w o w 7 7.10'\ 
r:ioaor .. 181 S2 243 19 7~ 
Ge«pr .. 134 18 152 211 180 
HillON 2CO 53 ;si :16 10:2CA. 
l"'9"1 y lhtél;u H~ ;¡s 100 125 34 2720'llo 
l""')JI r 1.J .. llJ11 "4ode<nn (A-) 2tl o 2tl o °" ltl1QUI 1 LC1n1.-11 "-nas (F~) 104 o 104 3 2~ 
llr9JI y lln!ura ~(~) 41 18 S7 11 1920'ilo 
ltf9JI 1 ll"'°' ~ (Wlnn) 172 o 172 O!C'4 
Lot ... cina. 41 o 41 4 9JO'I. 
l.Jctl!"I Drlma!.:.t 1 T N!ro ee o eo z¡ 29'1. 
P~il l31 711 G 91 14~ 

' Penooo dt E'*o 1 Ju1IO 



(Tabla 13) 
Población Escolar de Licencialura 

Farunad de Filosofía y Letras 
Periodo 1997 • 1998' 

Pnmer Ingreso Pnmer Ingreso 
Escolarizado SUA 

Facuttad de Fiiosofía y Letras 1551 327 

Bibli-Olccologia 86 o 
ESludi-Os Lalinoamcncanos 92 o 
F11osofie 185 62 
Goograf1a 139 18 
Histona 205 53 
Lengua y LI1era1uras H1sp8n1cas 173 100 
Lengua y L11era1uras Modernas (Alemanas¡ 26 o 
Lengua y L11era1uras Modernas (Francesas) 25 o 
Lengua y Literaturas Modernas (Inglesas) 107 16 
Lengua y Literaturas Modernas (Italianas) 41 o 
Lelras Clás1e<1s 42 o 
Lrtera1u1a Dramá11ca y Teatro 69 o 
Pedagogía 341 76 

Población Total 

1876 

86 
92 
247 
157 
258 
273 
26 
25 
123 
41 
42 
89 
419 

·A part~ de esle penooo no se 11enen los datos de hlulación. ya que hemos dado un liempo de 5 anos, es decir, 
los 4 años de la e<1rrera y un año más para lnularse 

8 



(Tabla 14) 
Población E~lar de Licenciatura 

Facuttad de Filosofía y Letras 
Penado 1998 • 1999 • 

Pnrner lng~so Pnmer Ingreso 
Escolarizado SUA 

Facultad de F1losolia y Letras 1557 317 

B1btiotecologia 97 o 
Estudios Latinoamericanos 110 o 
F1losolia 188 52 
Geograr1a 143 23 
H1stona 205 43 
Lengua y L~ernturas H1spámcas 185 104 
Lengua y Literaturas Modernas (Alemanas) 26 o 
Lengua y Literaturas Modernas (Francesas) 29 o 
Lengua y U1eraturas Modernas (Inglesas) 102 18 
Lengua y Literaturas Modernas (Italianas) 28 o 
Letras Clásicas 42 o 
Literatura Orarnahca y Teatro 93 o 
PedlllJOQÍa 309 77 

Población Total 

1674 

97 
110 
240 
166 
248 
289 
26 
29 
120 
28 
42 
93 
386 



(l'abla 15) 
Población Escolar de Licenciatura y Trtulación 

Facuttad de Filosofia y Letras 
Penodo 1999 • 2000 

Primer Ingreso Pnmer Ingreso Población Total 
Escolarizado SUA 

F acul18d de Fiioso iía y Letras 1557 317 1874 

Bobliolecologla 97 o 97 
Estudios Lntinosmencanos 110 o 110 
Fílosofia 188 52 240 
Gcografoa 143 23 166 
Ho~ona 205 43 248 
Lengua y Lllerntt1ras Hispánicas 185 104 269 
Lengua y L11era1uras Modernas (Alemanas) 26 o 26 
Lengua y Llleraturas Modernas (Francesas) 29 o 29 
lengua y Lolernluras Modernas (Inglesas) 102 18 120 
lengua y Llleraltlras Modernas (Italianas) 28 o 28 
Letras Clasocas 42 o 42 
Literatura Oramil11ca y Teatro 93 o 93 
Pl'Oa¡¡ogia 309 77 386 



(Tabla 18) 
Población Escolar de Licenciatura y Titulación 

F acuttad de Filosofía y Letras 
Periodo 2000 • 2001 

Pnrncr Ingreso Pnrner tngroso 
Escolarizado SUA 

Facuttad de Filosofía y Letras 1518 275 

81blt01ecologia eo o 
Estudios Latinoamericanos 107 o 
Filosofía 182 48 
Geograf1a 146 20 
Historia 200 38 
Lengua y Lneraluras Hisp8mcas 173 88 
Lengua y Lneraturas Modernas (Alemanas) 26 o 
Lengua y Lrteraturas Modernas ¡francesas) 24 o 
Lengua y Literaturas Modernas (lnglesas) 76 18 
Lengua y Lneraiuras Modernas (ltalianas) 23 o 
letras Clásicas 43 o 
L~eratura Oramét1ca y Teatro 96 o 
P~agogía 338 85 

Población Tolal 

1793 

60 
107 
230 
188 
238 
261 
26 
24 
94 
23 
43 
98 

403 

o .... 



104 

4.2 PROPÓSITO DEL PROGRAMA DE APOYO A LA TITULACIÓN 
EN LA DIVISIÓN DE EDllCACIÓN CONTINUA DE LA FACllL TAD 
DE FILOSOFÍA Y LETRAS 99- 00 

El Programa de Apoyo a la Titulación se inició en febrero de 1999 como 

respuesta a la petición de la Dirección de la Facultad de Filosofia y Letras de 

apoyar la resolución del problema a los índices bajos de titulación. El objetivo 

principal de este seminario fue apoyar a los profesionales que no habían 

elaborado su trabajo recepcional y que tenían mas de tres ;u"ios de haber 

egresado de las carreras que ofrece la Facultad.44 

4.3 DESCRIPCIÓi'i DE LAS NORMAS DE TITllLACIÓ~ 

Dentro del Reglamento Interno de la Facultad de Filosolia \ Letras. para la 

presentación de examenes profcs1011ales se eslablcce que quien desea optar por 

el titulo de Licenciado en cualquier carrt..-ra que ofrece la misma Facultad. 

debe sustentar un examen profcs1onal. el cual compn:ndcra 1111 1raba_10 escrito 

y una replica oral. según la modalidad que el aspirante haya dcg1do· tesis, 

tesina e informe académico 

En la División de Educación Continua se siguieron lo-. lmeamienlos 

establecidos en el Reglamento interno de la Facultad para el desarrollo de un 

Programa de Apoyo a la Titulación pero con las sigmentes rcstnccioncs 

1. Solamente se pcnmuó inscribirse mediante dos mod:ilidades. Tesma o 

Informe Académico de actividad profesional. Se sclccc1onaron estas 

.... CAJ.tRf<)N CARRAN/ .. A. Carmen "r- { ·,, p 27 
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modalidades, porque ellas se puede rescatar la experiencia adquirida en el 

trabajo profesional. 

No se dio la opción de tesis porque la tesis debido a que por lo regular 

comprende el planteamiento de hipótesis. el desarrollo del trabajo y su 

confrontación con los resultados expuestos en las conclusiones. por lo 

anterior. se debe plantear y justificar el tema; fonnular hipótesis sobre el 

mismo y confrontarlas con los resultados concretos 

desarrollar amplia y sistemáticamente el tema. 

de la investigación; 

manejar critica y 

adecuadamente las fuentes pcninentes; contener conclusiones razonadas; y 

tener una extensión minima de 80 cuanillas dentro de las cuales no se 

incluye el aparato critico y la bibliografia. de manera que el tiempo 

establecido para el programa no habría sido suficiente para concluir el trabajo. 

Si los alwnnos decidían elaborar una tesina, se les infonnaba que tcnian que 

presentar además un examen temático. el cual consiste en la exposición oral 

de alguno de los puntos de la guia del mismo. estabh:c1do confonne al 

procedimiento señalado en el transitorio 111.3 del Reglamento para exámenes 

profesionales''º. el cual sci"\ala que las comisiones de la 111ulac1ón tendrán que 

fommlar una lista de posibles asesores indicando los temas en los que cada 

uno puede proporcionar asesoría en las tres modalidades de 111ulac1ón. 

El procedimiento para evaluar al sustentante en el examen temático es el 

siguiente: 
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1 . El alumno debe elegir dos ternas de la guía de exámenes. el primero 

relacionado con su tesina y el segundo perteneciente a un área 

distinta. las que tiene que preparar y desarrollar para presentarlas y 

explicarlas en el examen profesional. 

2. Al tém1ino de sus estudios, ya elaborada la tesina, después de 

desi!:,'Ilado el jurado para el examen profesional ( FEP 2). el alumno 

debe comWlicar por escrito a los miembros del jurado y a la 

coordinación los temas preparados pre\iamente acerca de los 

cuales puede ser examinado. El sustentante sólo puede ser 

interrogado sobre aspectos particulares de otros temas. cuando éstos 

se hallen estrictamente relacionados con el tema elegido. 

La exposición oral. deberá mostrar un conocimiento y sistematización 

adecuados del tema; reflejar una consulta y manejo correcto de los temas 

pertinentes; y será expuesto con coherencia, fluidez y corrección 

Si los alumnos elegían la opción de Informe Académico de actividad 

Profesional debia tener conoc1m1ento de lo qui: ello 11npl11.:aba. 

Un pasante de las licenciaturas de la F F y L debe tener 

significativa experiencia profesional 

investigación o difusión cultural. 

en tareas concretas 

una amplia y 

de docencia, 

El Informe Académico de Actividad Profesional debe contener: 1 ). La 

exposición de motivos de la elección de esta modalidad y la relación de ésta 

con la carrera; 2). Descripción de la tarea sobre la cual se reali7..ara d informe 

y su metodología; 3 ). Valoración critica de la actualidad. que incluya 

planteamiento del problema y propuestas de solución; 4 ). Reflexiones sobre la 

disciplina en que se inscribe la práctica a la luz de la experiencia profesional; 
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y 5). Un aparato crítico y una bibliografia adecuada. La extensión del 

infonnc debe ser de 50 cua11illas como mínimo. esta cantidad no incluye el 

aparato crítico y la bibliografia. 51 

Quien decidió titularse por medio de un infom1e académico. debió además 

entregar en la coordinación correspondiente la solicitud que contuviera una 

exposición de motivos de la elección de esta modalidad de titulación y la 

relación de la actividad sobre la que infonnaría. con su carrera; los 

lineamientos y temas generales que comprendería su infonne con el 

bueno de un profesor del colegio respectivo. que fungiría como su asesor 

4.4 REQUISITOS DE ADMISIÓN AL PROGRAMA. 

Los requisitos para poder inscribirse al programa fueron los siguientes: 

1.isto 

l .Tener experiencia laboral en su área de estudios con la finalidad de que 

pudieran elaborar una tesina o infonnc acad.!mico; 

2.Tener cubie110 el 100~·~ de créditos de la carrera; 

3.Haber realizado el scn.icio social; y 

4.Haber acreditado el idioma. 

Dicho Seminario tcnian como propósito qt1t: los estudiantes elaboraran un 

documento escrito que pudiera presentarse como tesina o informe académico y 

que además pudiera ser utili7 . .ado para su recepción profesional 
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4.5 FASES DE APLICACIÓN DEL PROGRAMA 

Se diseñó el programa estimando la duración de seis meses, incluyendo el 

módulo general que tuvo una duración de cuatro semanas. 

Los Seminarios de Titulación comprendían dos partes: la primera constaba de 

tres módulos dedicados a la adquisición de conocimientos en algunas de las 

habilidades de investigación documental y estructuración de infonnes y 

docmnentos acadcmicos; la segunda de canicter indi..,;dual. correspondía a la 

asesoría temática proporcionado por el asesor de la opción tenninal elegida 

por el alumno (Tesina o lnfonne Académico de Acti..,;dad Profcsion;il ). 

La estructura de los Seminarios fue la sib'lliente: 

l. MÓDULOS GENERALES: los cuales tenían como objetivo que los 

alumnos desarrollar.in las destrezas necesarias para la búsqueda de 

información, análisis y valoración de la misma y la elaboración de ensayos 

académicos. 

• Técnicas de investigación documental. 

• Técnicas de análisis de textos. 

• Técnicas de estructuración de informes y documentos académicos. 

Procedimiento de enseñlU17.a: 

• Cada WlO de estos módulos se impartió con procedimientos teóricos y 

prácticos. 
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• L-is secciones teóricas estuvieron dedicadas al conocimiento de las 

técnicas de investigación y elaboración de documentos académicos. 

• Las secciones prácticas se desarrollaron para la elaboración, revisión y 

corrección de los documentos académicos cuyo contenido estaba bajo la 

responsabilidad de los asesores académicos designados por las 

coordinaciones de los Colegios de la Facultad 

• Los módulos generales podían impcrtirse a ex alumnos de diferentes 

Colegios pero de disciplinas afines. s1 así lo consideraban conveniente 

las coordinaciones respectivas. 

Duración: 

• 6 meses con un total de 96 horas. 4 horas por semana. 

• Cada módulo fue de 32 horas. 

11. ASESORiAS TEMÁTICAS: éstas tenian como propósito que el alumno 

aplicara sus conocimientos disciplinarios al análisis de los documentos 

bibliográficos y a sus experiencias en el campo de trabajo correspondiente, 

con objeto de elaborar Wla tesina o un infom1e académico. 

Dichas asesorías tuvieron las si!,'llientes características: 

• Serian impartidas por un asesor seleccionado por la coordinación de 

cada uno de los Colegios de la Facultad. 

• Tendrian W1 carácter individuali7.ado. 

• Se desarrollarían simultáneamente a la impartición de los Módulos 

Generales. 
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• Su duración seria de 6 meses, 2 horas a la semana, con un total de 48 

horas como mínimo, en un horario convenido entre el alumno y el 

asesor. 

• El asesor seria el responsable de la finalización del trabajo del alumno y 

la parte práctica de los Módulos Generales se adecuarían a las 

indicaciones de cada uno de los asesores. 

• Las asesorías se llevarían a cabo de acuerdo con un calendario de 

actividades del alumno. para la entrega en fechas fijas de las diferentes 

panes del documento acadcmico. Este calendario seria remitido a los 

profesores que impanirian los Módulos Gencralcs para controlar su 

cumplimiento. 

• La designación del asesor se haria de acuerdo con la linea temática 

seleccionada por el alumno para la elaboración de su documento 

académico. la cual seria definida por el alumno en fom1a esenia 

• Para la especificación de la linea temática, asi como para la designación 

del asesor cada Colegio podria hacer una o vanas c111n:v1stas a los 

aJumnos. 

• Las Asesorías Temáticas se darian en las siguientes disc1plmas: 

Bibliotecologia 

Estudios Latinoamericanos 

Filosofia 

Geografia 

Historia 

Letras Clásicas 

Letras Hispánicas 

Letras Modernas (Alemanas. Francesas, Inglesas, Italianas) 

Literatura Dramática y Teatro 



Pedagogía. 

4.6 PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA 

EN SUS DOS FASES. 
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Para que se pudieran impartir los seminarios de titulación fue necesario tener 

inscritos un mínimo de 1 O alumnos y un máximo de 20. En caso de que no se 

contara con el mínimo de alumnos. los Seminanos de Titulación se 

cancelarian. 

Según los lineamientos del Reglamento lnlemo de la Facuhad de Filosofia y 

Letras los sustentantes dcbicron registrar el título de su lrabaJo de lllulación 

en la coordinación respectiva ( FEP 1 ); cuando se temunó el trabajo de 

titulación y éste füe aprobado por el asesor, el alumno debió solicitar en la 

coordinación la FEP-2 con la cual se da inicio a la selección del SINODO; en 

cuanto informó a los sinodales su labor. el aspirante 111\'o que solicitar la 

FEP3, la cual llevó a la Sci:retaria de Sen.1c1os Escolarcs. JUnto con las 

forografias requeridas para que sc le asignara fecha dc examen. sin embargo 

todos estos trámites los realizó la Di\isión de Educacion Continua. cs decir 

ésla solicito a las coordinacioncs la Formas para re¡pstro. las entregó a los 

alumnos. éstos las regresaron a Educación Continua llenas y Educación 

Continua se encargó de llevarlas a las coordinaciones respectivas para que se 

tinnaran ahí y en la División de Estudios Profesionales y en Servicios 

Escolares. 
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4. 7 RESULTADOS 

El programa dio inicio con 222 personas distribuidas de la siguiente manera: 

38 del Colegio de Letras (se incluyen Letras Hispánica y Modernas). 33 de 

Bibliotecología. JO de Literatura y arte Dramático, 26 de Geografia. 73 de 

Pedagogía y 7 de Filosofia. El Colegio de Estudios Latinoamericanos decidió 

no participar. 

De febrero de 1999 a junio del 2000, se obtuvieron los siguientes resultados: 

• Del número total de alumnos inscritos, 23 se dieron de baja por diversos 

motivos: 9 de Letras (4.0%). 2 de Bibliotecologia(0.90~·ó). 2 de 

Literatura y Arte Dramático (0.90%). 2 de gcografia(0.90%). 5 de 

pedagogía (2.25%) y 3 de Filosofia ( 1.35%). esto representa el 10.36%; 

• 34 egresados concluyeron el trnbajo y se encontraban en espera de la 

fecha para su examen profesional: 7 de pedagogía ( 3. 15% ). 2 de 

Filosofia (0.90%). 5 de Letras (2.25~o), 19 de B1bhotcculogia (855%) y 

1 de Literatura y Arte Dramático (0.45%), es decir el 15 .31 '%; 

• De acuerdo al seguimiento del Programa que realizaron los 

coordinadores de los distintos Colegios. 71 personas (31 98%) más 

concluirían el Seminario a finales de Julio del 2000. 12 de Letras 

(5.40%). 34 de Pedagogía ( 15.31 %). 5 de Filosofia (2 25%), 7 de 

Geografia (3.15%). 8 de lhstoria (3.60°0) y 5 mas de Teatro (2.25º·ol, lo 

que indica que el 55 .66º o concluiria el proyecto y el 42 . .3-t% restante lo 

terminaría por su cuenta o lo dejaría sin tem1inar. 
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La planeación del Seminario no fue posible cumplirla por los problemas que 

afectaron a la Universidad (el paro estudiantil). pero al regresar a las 

instalaciones de C.U. se decidió continuar el seminario y se rehizo el control y 

seguimiento de los alumnos así como se estableció una nueva fecha para que 

los alumnos concluyeran su trabajo. 

Debemos contemplar que con respecto a lo anterior. la cuestión económica se 

convirtió en un factor importante. debido a que la inscripción al Programa 

tuvo un costo. del total de inb'Tesos se destinó una parte al pago de los 

asesores, sin embargo este pago se encontraba condicionado por el trabajo dc 

los alumnos. es decir, quc los asesores se comprometieron a que los alumnos 

tcnninaran su trabajo rcccpcional en el lapso de seis mcscs. pero a caus;i dd 

problema del paro estudiantil. este aspecto no pudo cumplirse ya que muchos 

;ilumnos perdieron contacto con sus asesores y detuvieron la elaboración del 

trabajo. 

Al concluir el tiempo establecido para que los alumnos tcmunaran su trabajo 

recepcional. se dieron de baja 23 egresados. Sin embargo y a pesar del 

problema que afectó a la UNAM, se tiene el registro de que 34 personas 

concluyeron el trabajo y estaban en espera de la fecha para su examen 

profesional. 71 personas más concluyeron en el mes dc JUiio del 2000. y el 

resto de los inscritos dejaron sin terminar el proyecto o lo concluyeron por 

cuenta propia. 
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4.8 RECOMENDACIONES 

El Programa de Apoyo a la Titulación reali:a1do en la División de Educación 

Continua de la Facultad de Filosofia y Letras tuvo algunas virtudes que 

deberían conservarse para la continuación del programa, pero tambicn tuvo 

deficiencias que deben ser subsanadas para un mayor apoyo a los e1:-'Tesados de 

licenciatura. Tomando en cuanta lo anlenor. menciono a continuación algunas 

de las modificaciones que considero necesarias para el mejoramiento de 

cualquier Programa de Apoyo a la Titulación que decida la Institución reali7.ar 

ulterionncnte: 

1. Uno de los problemas principales del programa realizado en 1999 fue la 

gran cantidad de ex alumnos inscritos ( 222 J. que se reflejó en la necesidad 

de or1:-ranizar 5 ¡,..'Tupos de trabajo para impartir el Módulo General, 

dividiendo a los alumnos por disc1pl111as; aun así la cantidad de allUnnos se 

apreció como demasiado grande parJ poder tener una atención más 

personalizada. De esta manera. seria conveniente o reducir el número de 

alumnos por disc1plma o aumentar el numero de grupos para impartir el 

módulo general. A mi juicio la primera opción es más conveniente por lo 

que señalo a continuación. 

Este hecho no estaba contemplado en la planeación del Programa y fue un 

problema que St: suscitó desde el inicio del desarrollo de este. ya que por 

falta de comunicación entre las personas encargadas de la recepción de 

documentos para la mscripción el númern Je aspirantes excedió casi diez 

veces el que se tenia contemplado (20 personas). ya que el objetivo era 

llevar w1 seguimiento preciso de cada uno de los inscritos. 
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2. La cantidad de alumnos multiplicó las temáticas de infom1es académicos 

que se propusieron y esto trajo como consecut:ncia una escasez en las 

opciones disponibles de asesort:s en casi todas las disciplinas. con 

excepción de bibliotecología. En este ultimo colegio las temáticas se 

acotaron a instancias del propio coordmador del colegio y por acuc:rdo con 

los propios alumnos. Atendiendo a esta ultima expc:nc:ncia, es 

recomendable que los mismos colegios ofrezcan una serie de temáticas que 

los profesores sean capaces de atender ya sea porque tienen expcnencia 

laboral en ellas, porque enseñan una matena alln o han hecho 

investigaciones en arcas relacionadas con los intereses de los alumnos. 

De esta manera se reduciría la cantidad tan variada de temáticas a 

desarrollar para los traba.1os recep..:ionalcs. sm de.1ar de arender aquellas 

temáticas que de alb'lma fonna sean innovadoras respecto a las líneas 

tradicionales de la disciplina 

3. Un problema que se presentó. independientemente de los problemas 

suscitados por el largo pcnodo dc huelga. ti.Je que a algunos alumnos les 

era muy dificil mantener contacto con sus asesores por situaciones no 

atribuibles a los propios alumnos. En este sentido la propuesta es que los 

asesores que se contraten en Educación Continua sean profesores de la 

Facultad de Filosotia y Letras que puedan atender temas especificos, que 

sean capaces de brindar asesorías de manera com111~1 y que se encuentren 

en la plena disposición de hacerlo 

4. Aunque uno de los requisitos de inscripción había sido que los alWllnos 

propusieran infom1es sobre su experiencia laboral. esto ultimo no siempre 

se cumplió porque algunos de ellos no traba.1aban al momento de 
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inscribirse o no habían trabajado en su disciplina o ya no trabajaban en su 

área. La excepción a esto fue nuevamente de los alumnos egresados de 

bibliotecología ya que todos trabajaban en el área y al momento de emitirse 

la convocatoria del programa estaban en una situación condicionada en sus 

trabajos respectivos, por la que debían recibirse de licenciatura en 1m 

tiempo perentorio. Este ejemplo indica la convctllcncia de que en 

programas subsecuentes las inscnpcioncs se limiten a personas que estén 

trabajando en su área profesional 

Lo anterior estaba contemplado en la planeación, sm embargo no se pudo 

realizar debido a lo expresado en el primer punto. la falta de connmicación 

entre las personas encargadas no pcnnitió que el Programa se desarrollara 

convenientemente. 

5. Cabe mencionar que un acieno del programa reali:1~1do fue que para los 

alumnos del Colegio de Bibliotecologia el módulo general fue illlpanido 

por profesores del mismo Colegio, quienes conocian los ténninos propios 

de la carrera y los lineamientos para la elaboración y el desarrollo de los 

trabajos, por lo tanto la propuesta es que el modulo general sea más 

especifico para cada área disciplinaria y q111: sea impartido por profesores 

de cada Colegio, para facilitar el entendimiento enlre los alumnos y el 

asesor. 

6. Es importante también que el contacto entre los asesorados y los asesores 

sea pennanente, por lo cual es recomendable 11uh:1~1r las tecnolo¡,.'1as de 

información y comunicación. de esta manera dicho módulo general podría 

ser impartido por medio de la red, ingresando el conte111do metodológ1co 

de cada disciplina en una página web discnada ex profeso y de esta manera 

la a<>csoría podtia ser de manera md1viduah:1.ada,, pcm1anentc. por correo 

electrónico o en foros exclusivos al t.:ma 
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7. Finalmente es conveniente aplicar controles de eficiencia del programa y 

una evaluación continua acerca de la satisfacción de las necesidades de los 

egresados de la Facultad. que sirva para delectar fallas y corregirlas. de ser 

posible en el momento en que se percibe el error o en la aplicación de 

programas posteriores. 
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La decisión de iniciar el servicio social la tomé cuando platicando con una 

compañera de clase, me enteré que en la División de Educación Continua de la 

Facultad de Filosofia y Letras necesitaban prestadores de servicio social. 

Cuando fui a la División de Educación Continua. la jefa de la División, me 

explicó de qué se trataba el asunto. finalmente me dijo que mis actividades 

iniciarían en febrero de 1999. ya que había un programa nuevo para 

desarrollar. se trataba del Programa de Apoyo a la Titulación. 

El 3 de febrero de 1999, me presenté en el lugar y la jefa de la Di'l.1sión me 

presentó con los pro!Csores que impart11ia11 el Módulo General. me asignó w1 

lugar de trabajo e iniciamos con el Programa 

Siempre pensé que el servac10 social era algo sin sentido. pues por 

comentarios frecuentes entre los compaikros de la Facultad. podía darme 

cuenta que era pérdida de tiempo o que en lugar de desarrollar actividades 

relacionadas con la carrera. solamente se sacaban las copias o se servia el café. 

sin embargo. mi experiencia fue diferente. aprendí cómo trabaJar en equipo a 

dividir el trabajo. a tratar a las personas sm ponerme nenR>sa al hahlar. a 

desarrollar la capacidad para resol\er problemas sm transgn:d1r las 

indicaciones de mis supcnores en el traba¡o. en tin aprendí diversos aspectos 

que me ayudaron en el desarrollo personal v en el profcs10nal. por ejemplo, 

participé en la realización de una base de Jatos y el desarrollo de una 



estructura organi7..acional; lo poco que había aprendido sobre evaluación lo 

apliqué cuando inició el Módulo General al reali,..ar, aplicar. analizar e 

interpretar un cuestionario para conocer las caracteristicas de los alumnos 

inscritos y al finali7..ar dicho Módulo al elaborar un cuestionario para conocer 

la utilidad que habla tenido la actualización en la metodología y en las 

técnicas de organización y desarrollo de textos escritos: otra fonna en la que 

llevé a cabo lo aprendido sobre evaluación fue cuando realicé un cuestionario 

para conocer la satisfacción de los alumnos con el programa y con los 

resultados obtenidos se harían las propuestas para el me_¡oramiento del 

programa. 

Cuando inI:,rresé a la carrera no sabia hacia qué área profesional dirigirrnc, en 

este momento, pero con el desarrollo del scn.;cio social y con la reafi,..ación de 

este trabajo escrito sobre Educación Continua. pienso que podría hacer 

propuestas para mejorar lo que se denomina Educación Continua. por lo 

menos en la cuestión de eficiencia terminal. pero no sólo por las acti";dades 

que realicé, sino porque mucho tuvo que ver el tmto que rccibi de las personas 

que trabajaban en la Di"l.isión de Educación Continua de la Facultad de 

Filosofia y Letras, ver cómo hacían su trabajo no sólo por trabajar. sino 

porque en realidad les importaba hacerlo bien. en fin. m1 experiencia de 

servicio social rompió los esquemas anteriores 
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