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INTRODUCCION 

. Los:modelos abiertos de educación son una de las. modalidades 

educativas, que han cobrado auge en años recientes, .debido 

fundamentalmente a la necesidad de resolver entre otros, uno 

de' los ,complejos problemas de la educación: la explosión de

m9gr~fica de la .población estudiantil . 

. Los sistemas de educación abierta, no son una ·variante de 

los.modelos;tradicionales de educación, son un complejo con

junto de~elementos con un significado muy preciso dentro del 

sistema; educativo de cada país, ya que han sido instituidos 

·para ... atender a necesidades educativas prioritarias. 

Son muchos.los pafses que se han iniciado en el establecimien 

to·de esta modalidad; el presente trabajo surgió por la in-

quietud de dar a conocer a los interesados en las innovacio-

nes educativas, lo que hasta hoy se ha conformado en este cam 

po y.·de manera particular en el Sistema de Educación a Distan 

cia (SEAD) de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN). De -

acuerdo con el tema sólo me referiré a algunos modelos que -

en· el nivel de educación superior orientan la caracterización 

que ayudar~ a comprender, comparar, cuestionar e iniciar in 

vestigaciones que enriquezcan, tanto al SEAD de la·u.PN.,' como 

a otras modalidades educativas a las que tenemos derec.ho y 

obl igaci6n de consolidar. 
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Para tal efecto he dividido al trabajo en tres capítulos; en el 

primero describo algunos modelos de educaci6n abierta a nivel 

superior de donde se desprenden los elementos caracterfsticos 

.de dicha modalidad. En el siguiente caoftulo, a fin de enten

der el marco normativo, los antecedentes y el proyecto acad~mi

co en el que se encuentra incerto el SEAD de la UPN, hago una 

breve discripci6n de dichos componentes. Por último en el ter. 

cer capftulo con el referente de los capftulos anteriores, ex-

>plJco los elementos que integran al SEAD de la UPN en donde 

. dmpHcitamente se expone la comparaci6n de este modelo, con la 

caracterizaci6n a la que se llega en el primer capítulo. 

En las conclusiones, se retoman los puntos mh importantes en 

lo que inciden los modelos de educaci6n abierta en general, -

c·o.nsiderando en ese planteamiento al SEAD de la UPN como un 

modelo inh que cabe en los cuestionamientos presentados. 

Rezalto, la alternativa, que en proyectp como el .SEAD .de la 

UPN, signifi.ca para eJ .cª!TIPº educativo a nivel· nacional. 
,- .. , :¡ .. 
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,CONCEPC ION"G ENERAL,,,SOBRE .LOS. :SISlJMAS • 

EDUCAC ION .;ABIERTA 

:·,,, -, 

- Antecedentes 

- Educación de Adultos y Educación Permanent~ 

- Algunos modelos de instituciones que operan con. 
'; {, 

Sistemas de Educación Abierta 

- Inglaterra - Open University 

- Canadá - Memorial University 

- Colombia - Universidad Javeriana 

- México - SUA-UNAM 

- Esquema comparativo de algunos elementos comunes en

tre los sistemas de educación abierta descritos. 



CONCEPCION_GENERAL SOBRE SISTEMAS DE EDUCACION ABIERTA 

Antecedentes. 

A más de quince años de haberse difundido fuertemente la modalidad 

abierta en la educación, la -Operatividad de las experiencias m&s 

significativas en este campo han perfilado el modelo básico de 

operación para dichos sistemas, así como definido sus caracterí~ 

ticas. 

Si bien, se podría decir que la educación abierta ha existido 

siempre, puesto que no fue necesario que se institucionalizara 

como tal para que algunas comunidades se preocuparan por buscar

se por sí mismas los instrumentos que les permitiesen desarrollar 

su cultura, comprender y hacer ciencia, así como descubrir la te~ 

nología necesaria para su avance cientffico, el institucionalizar 

y recurrir a esta modalidad se impone de manera significativa a 

partir de esta década de los 60s. Las exigencias del desarrollo 

económico, que requiere de la formación de trabajadores califica

dos, y el desarrollo técnico que crea nuevas formas de empleo, 

exigen ampliar medios de formación o de actualización, (l) por lo 

que la demanda de educación creció aceleradamente y la capacidad 

de absorción del sistema educativo era muy limitado. 

"La conjunción de estas necesidades e intereses explica la. pre

sión sin_precedentes de la demanda de educación a todo~ los:niv~ 

les y en toda; sus formas 11
(
2) 

(1) FAUR~.- t6GARi et ~1 Ae~ender 

(2) Op. ciL P. 85 



2. 

El sistema educativo sólo con su estructura tradicional no podía 

resolver.esos problemas ni adaptarse a las transformaciones radl 

ca.les que en la práctica educativa debía realizar para el mundo 

de ese tiempo y del futuro. 

Es así que se inicia la difusión en el sentido más amplio de la 

educación permanente basada en la capacidad del hombre para ser 

el agente permanente de su proceso educativo, en todo momento y 

en todo lugar, entendiendo que la educación por sí sola no genera 

el desarrollo, pero si juega un papel acelerador en los procesos 

respectivos, sólo una educación basada en los principios de la 

educación permanente podía cumplir Ja función de participar en el 

desarrollo de un país y ser objetivo de éste(J) 

Educación de Adultos y Educación Permanente 

Después de ~a segunda guerra mundial y dentro del marco de la 

educación permanente, la Educación de Adultos comienza a ser con 

cebida como un instrumento de desarrollo económico, social y cul 

tural; como factor de democratización, participación¡ instrumen-

to que ayuda a la transformación y al cambio social dentro de las 

características nacionales específicas. 

Tanto la educación permanente como la educación de adultos juegan 
... 

papeles~diferentes en los pa,ses desarrollados y en los subdesa-

rrollados. En los primeros tienen objetivos como "educación para 

(3) PEREIRA LOPEZ, MANUEL. En torno a Ja educación permanente, P.12 
Define el concepto de educación permanente como en continuidad 
del proceso educativo que tiene carácter integral, dinámico, 
flexible y que guarda armonía con otros sectores de la organi
zación social. 



los tiempos de ocio" y en los segundos, disminuir el analfabetis

mo y en general aumentar el nivel de educación de la poblaci6n. 

En la actualidad la educaci6n de adultos se ha enriquecido con mu 

chas y muy variables experiencias que a pesar de que responden a 

objetivos muy diversos, se pueden identificar tres tendencias: 

1.- Popularización de la educación de adultos.- en el sentido de 

que amplios sectores de la poblaci6n tengan acceso a ella. 

2.- Integración de los diferentes niveles de educación.- no limi

tarse a un nivel elemental ni restringir las áreas de estudio, 

sino ofrecer la mayoría de los niveles educativos en una amplia 

gama de campos de estudio. 

3.- Una educación continua en tiempo y espacio. 

De las concepciones de estas tendencias se desprenden.acciones con 

cretas, como son, entre otras: 

La educación funcional de adultos, en la cual 1a acción educati 

va se une al resto de la actividad social del hombre. 

la educación básica laboral, en la que la educaci6n primaria se 

dirige también a la capacitación de la mano de obra. 

La capacitación profesional especffica, que va dirigida hacia 

la formación de técnicos. 

La alfabetización que ahora pretende no sólo ense~ar lectura y 
. : ' . . . . 

escritura, si.no la formaci6n de hombres críticos ·frente a su 
. . 

realidad, para transformarla en su propi~ beneficio y del grupo 

s'odal al tjue pertenece; 

La atención educativa a las á~eas rurales e indígenai. y, 

3. 



4. 

- la ~úsqueda de sistemas no convencionales de educaci6n,.ya sean 

formales o no formales. 

El elemento esencia 1 dentro de todos estos programas de¡ ediJcaci6n 

de adultos es la participación activa. 

En la declaración de Naibori, se procesan esas consideraci6he~, 

en el siguiente tenor:( 4) 

La educación de adultos es ••• " la totalidad de los procesos 

organizados de educación, sea cual sea el contenido, el nivel o 

el método, sean formales o no formales, que se prolonguen o re

emplacen la educación inicial dispensada en las escuelas y uni

versidades y en forma de aprendizaje profesional; gracias a las 

cuales las personas consideradas como adultos, por la sociedad 

a la que pertenecen, desarrollan sus competencias técnicas o 

profesionales o les dan una nueva orientaci6n y hacen evoluci~ 

nar sus actividades o su comportamiento en la doble perspectiva 

de un enriquecimiento integral del hombre y una participación 

en un desarrollo socioeconómico y cultural equilibrado e inde-

pendiente". 

Cuando se empieza a pensar en acciones educativas como: "formas no 

convencionales" con mayor "participación" de los lnvolucrados en el 

proceso educativo, entonces se impone la formalizaci~n dil concepto 

y realización de la modalidad EDUCACION ABIERTA 

. . . ' : . 

(4) CREFAL. Recomendación relativa al desarrolJo.'de>'.lá edlicaci6n 
de adultos. 



Dada la amplitud del término, este ha sido diffcir.de definir. 

Quienes lo han propuesto, coinciden en algunas caracter;lsticas 

que hacen posible su operación, y la reuni6n de esos elementos 

ayudan a comprender dicha modalidad. 

La educa c i 6 n a b i e r ta es l a c re a c i 6 n de o por tu ni dad es . de ·es tu d i o 

para quienes se encuentran apartados de ellas por distintas ra

zones. MACKENZIE la define asi:(S) 

5. 

"Sistema educativo creado para facilitar el acceso a la educación 

de sectores más amplios de la población adulta y contribuir a que 

los estudiantes puedan compensar las oportunidades malogradas an

teriormente o adquirir nuevos conocimientos y habilidades." 

En el informe de la National Association of Education Broadcasters* 

publ.itado en 1974. se mencionan las características esenciales de 

los sistemas de enseñanza abierta: 

11 orienta al estudiante a precisar, interpretar y arializar las 

metas tinio en el momento inicial como a lo largo de sus relacio

nes con .el· programa de instrucción • 

... formula los objetivos de aprendizaje de modo tal que sirvan 

de base para la elección de los dispositivos pedagógicos, incluida 
' • • > •'.•e 

la evaluación, de manera que puedan ser plenamenté cohocidos, ace.E 

tados o süjetos a modificación por los estü8i~ntei~ 

••• permite el empleo efectivo, a opción ~de los ~edTo¡ sonoros, 

televisi~os, cinematográficos o impresos como vehículos del aprerr 

dizaje. · 

( 5 ) MA C K EN Z I E , N . e t a l . E o s e ñ a n z a a b i e r t a • P . 13 
* Asociación que agrupa a todos los organismos que se dedican a 

actividades de radio difusión en los Estados Unidos de América 
(Open Le ar n i n g , ¡.¡a s hin g ton O . C . ria t. As so c . Broa d , 19 7 4 ) 



- --· ... ~ . ., .. - ··-· ..... ·~· .. " "···. 

••• recurre a ensayos y a la evaluación principalmente,·.para 

diagnosticar y analizar en qué medida se han logrado los objeti

vos de aprendizaje especificados . 

••. supera la distancia entre el personal docente y los alum

nos, utilizando esa distancia como elemento positivo para el de

sarrollo de la autonomía en el aprendizaje . 

.. . es una concepción institucional fundamentalmente nueva de 

la educación. No se trata simplemente de una variante de las m.Q. 

dalidades académicas tradicionales o de un aligeramiento de los 

requisitos de ingreso. La enseñanza abierta no es una variante 

de la educación tradicional." 

Si bien, no todas las características anteriores se encuentran en 

los modelos básicos de organización y operación de los sistemas 

de enseñanza abierta que existen en el mundo; much~s de ellos son 

utilizados, ello depende del contexto y objetivos en los. que s.e 

pretenda desarrollar dicho sistema. 

Entre los países que tienen instituciones que brindán esta posi

bilidad de educación abierta, los hay con planes formales y con 

planes no formales. Por formales, entendemos de manera muy gen! 

ral, loscu.frícula.mediante lcis cuales se ofrece el reconocimie!!. 

to oficiil ~~nstituciorial de los estudios que acredita el apren-
- ;, 

dizaje obtenido por un estudiante y dicho reconocimiento puede 

ser útil, necesario o requisito para la aceptación, ingreso o ªi 

censo dentro de la organización de la vida productiva de un·páís. 

Los planes no formales son aquellos que no necesariamente forman 

parte del conjunto de necesidades básicas para la obtención de un 

6 . 



empleo, si bien, tambi~n coadyuvan en el adiestramiento, capaci

taci6n o acrecentamiento de algunas habilidades específicas o 

cultura en general; no son diseñados con ese fin pragmático que 

en el caso de los planes formales, exige el sistema de organiza

ci6n laboral. 

De las actitudes comunes que en todo sistema de enseílanza abie~ 

ta se manifiestan,a contfnuaci6n se mencionan resumidamente los 

siguientes puntos: 

l. El estudiante es quien juega el principal papel, su deseo, 

necesidad y posibilidad de aprender es el principal elemento. 

2. El sistema: 

2.1 Se interesa por esas necesidades, y fomenta la diversidad 

de oportunidades individuales; 

2.2 res.ta importancia al tiempo, espacio y requistt()s .. en fa

vor de 1 os resulta dos; 
: . .. ' 

2.3 se preocupa por el estudiante de cu~l~uier edad y c1rcun1 

tancias yerscinales; 

2.4 fratá de estim°ulár un progreso educativo incitante y de 

gran caiidacd 6,) 

De todas .estas circu.nstancias que se buscan en los sistemas de 

enseñanza abierta; han .surgido diversos nombres para denominar 

a dichos ~~s~em~s. ~orno pueden ser: enseñanza por corresponden-
.. ¡,.· <· > 

cia, univérsida·d abiercta, éducaci6n a distancia, educaci6n para ,· ' .. 
:,··:::'-· 

todos, esc~ela sin m,uros, etc., lo importante es que todos ser! 

fieren a una misma. ~oncepción de. la educación, no tradicional. y .. ' , .. '·. ; '· ·',· ... " . ·, ' ·. ·: ' .. ,._. '' ·. 
. . . 

que tienen como principal~s finalidades~'las citadas anteriorme!!. 

te. 

(6) MACKENZIE. Op. cit. P. 20. 

7. 



Le enseñanza abierta ha tenido un impacto muy grande en el mundo, 

en todos los continentes ya hay, pcr lo menos, un sistenÍa, de ens~ 

ñanza abierta, y otros están en proyecto. 

Por la finalidad de este trabajo, solo mencionaré las caracter1s

ticas de algunos de los sistemas de enseñanza abierta que operan 

a nivel superior y que por su difusión y significación en la bre

cha que han abierto en la educación, son importantes y, ademas, el 

incluirlos,. me permitira referirme a ellos comparativamente, des

pués de la descripción de el modelo de autoinstrucción del Sistema 

de Educación a Distancia de la Universidad Pedagógica Nacional. 

Antes de pasar a la descripción sintética de algunos sistemas, en~ 

meraré los sistemas de los que hasta 1981 se ten1a noticiá, con la 

finalidad de dar a conocer, a través de la mención de su existen

cia, la importancia que esta modalidad ha cobrado en el mundo. 

El lugar de aparición en la siguiente lista, no corresponde al or. 

den en que se fueron creando:* 

Paises que ofrecen el grado de Licenciatura o más~ 

En el continente Europeo: 

Reino Unido 

España 

Francia 

República Federal 

Polonia 

Unión .de Repúblicas 

* Información ~btenidá. e~.~l Consejo Coordfri:addr de;Siste:mis Abier. 
tos. 

8. 



En 

En 

En 

En 

el Continente Asiátic.o: 

Israel 

Pakistán 

Sri Lanka 

Líbano 

Jap1in 

el Cent in.ente Africano: 

Kenya 

Oceanía: 

el 

Australia 

Continente Americano: 

Canadá 

Estados Unidos 

Costa Rica 

Venezuela 

Colombia 

Ecuador 

México 
.. '.:~\<· ":,<.:. .... .',,. ··.· "::··, 

En a 1 gunos países ,;fsobré:'todo del. Continente Americano, existe 

más de u'n;sjst~ma d~,e'nseña~za ab,ierta. 'No ~~íeh:el:C~ntinen. 
" te Europeo, que tien.den a 

. " 
utilizar un sistema a ~ivel ri~c i~na l. 

ma~era detallada, .en es'te trabajo, de 

sistemas de enseñanza abierta han teni 

podemos suponer que han 'beneficiado a 

millones de personas que antes no tuvieron ninguna oportunidad 

escolar, por lo que debemos anal izarlos y evaluarlos y si esa 

No se puede dar .cuenta d.e 

la gran apertura que 1 os 

do a nivel mundial, pero 

9. 



hipótesis de beneficio es real, debernos esperar que se sigan abrien 

do un gran nGrnero de oportunidades de ese tipo, a nivel mundial. 

Algunos modelos de instituciones que operan con 
Sistemas de Educación Abierta 

En este apartado describiré, de manera general, pero con algún d~ 

talle en particular, los Sistemas de enseñanza abierta de los si-

guientes países: 

Reino Unido - Open University, Canad~ - Memorial University, Colom 

bia - Universidad Javeriana y, de México - en este capitulo el SUA 

de la UHAM y más adelante, como terna central de la tesina; el SEAO 

de la U. P. N. 

Los criterios que me guiaron para la selección del estudio .de es-

tos siste~as, fuéron entre otros, los siguientes: 

- el ~ra~o de desarrollo del sistema y su variedad en mltodos 

y experiencias; 
• 

- su relaci6n, con una meta nacional, importante; 

- la atención a un nGmero de alumnos, considerable; 

- la inclusión de elementos "novedosos" en su sistema de orga-

nización para la realización de experiencias de aprendizaje, 

ya sea en el plan de estudios, en la selección de medios para 

proporcionar los contenidos, en el proceso de evaluación o en 

los elementos de apoyo al aprendizaje. 

- el otorgamiento de un titulo o reconocimiento a nivel formal 

de licenciatura. 

Además de todos estos criterios, la posibilidad de contar con in-

10. 



•.. 
formaci6n escrita lo más completa posible, fue lo que determinó 

la selección, por lo que se puede suponer que quizás haya otras 

muchas experiencias realmente valiosas en este campo, pero su 

falta de difusión limita a realizar este tipo de acercamiento. 

REINO UNIDO.- Este pals representa en estudios¡¡ nivel l icenciat!!_ 
.~ 

ra, un pionero en la implementación del modelo de enseñanza aiber 

ta. 

Desde 1836 la Universidad de Londres fue creada para organizar 

exámenes y conceder t'tulos, desde entonces existen organismos 

interesados en la apertura de los sistemas de educación. 

La Open University (O.U) fue, en cierta medida, consecuencia 

de una reflexión y necesidad; cuando en el Partido Labo

rista de oposición se presentó por primera vez la propue1 

ta en 1963, a través de su Jefe de Partido, sobre los pl! 

nes relativos a una universidad concebida como un nuevo 

modelo para obtener certificación a nivel universitario, 

estudiando a través de la radio, televisión, corresponde~ 

cia, clases dirigidas por instructores y cursillos inter-

nos. 

De 1964:'a 1970, estando el Partido Laboristá en el.poder, e.l pro 

yecto .de la O.U. pasó a ser un programa .. de;gobierno~ 
>• -".' -f-; 

·:, 

En septiembre de 1967, el partido nombra aún Comité deP.lanifi

cación que preparara el Plan Global de Uniyersidad Abierta, .los 

estatutos que la regirían y la carta real~ r~quisito, en el Rei-
. . 

no Unido, para que una institución ten~iv~lid~z oficial. 

11. 



A principios de 1969 se publicó el Informe elaborado por el Comi

t~ de Pla~ificaci6n. 

Una de las ideas principales de este informe fue la concepción que 

sobre la Universidad, se propuso. Así, se recomendaba que la en

señanza superior debería estar al alcance de todos, los que están 

capacitados para cursarla por sus aptitudes, por sus resultados e1 

colares y lo más importante, por que deseen hacerlo. 

Según el informe, los principales objetivos de la O.U. sertan: 

- Cuidar la calidad y tener una equivalencia académica con las de

más instituciones; 

- proporcionar una gama completa de cursos; 

- dar preferencia de inscripción a aquellas personas que por cir-

cunstancias personales no pudieran estudiar en politécnicos o en 

otras universidades; 

- se fomentaría y difundiría la educaci6n mediante una labor de i! 

vestigac16n y semi~ayios, cursos internos o cualquier otra moda-

1 idad pertinente. 

Se originó como una institución educativa pública, con financia

miento gubernamental, ofreciendo todas las carreras de cualquier 

universidad, tanto en ciencias como en humanidades. Ofrece grados 

de 1 icenciatura, especialización, aproximadamente con 50,000 estu

diantes.en todo el país, que incluye: Escocia, Inglaterra, Gales 

e Irlanda del Norte. 

El perfil del estudiante que ingresa' a la O.U. está constituido 

por: 

- personas adultas 

- con una razón específica para estudiar 
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- hijos de padres1que~pertenecen a categorfas econ6micas bajas; 

- maestros, amas de. casa, dibujantes, ayudantes de laboratorio 

y técnicos;en niveles de post-grado; 

- ingenieros; 

- administradores; 

- directores de empresas; 

- personal burocrHico; 

- miembros de las fuerzas armadas. 

los hay algunos, impedidos ffsicamente y presos. 

Organizaci6n de la Open University. Tres 6rganos rigen a toda la 

Universidad: el Consejo, el Senado y el Comité Asesor Académico. 

El Consejo est! integrado por profesores, estudiantes y represen

tantes de otros organismos externos a la Universidad~ relacionados 

con educaci6n. Las funciones principales del Consejo son! 

- 1 a administraci6n de bienes, del personal y, en g~neral, 
- ' -· .:;_ ... ~ '<'' : ··-:- --~-:. ·_, ~· ~~·\:~-:-· 

- las resoluciones de todos los problemas 'que·se van presenta.!!. 

do durante la. operaci6n. 
' ' 

' ' 

El Senado est& integrado por: profesores, alumnos, miembros:de la 
-· ·/ .. 

B B C (Britfsh Boradcasting Corporation - Organismo cientffico de-
,. ' . ' .. ' :_· ;_,.·; :·' 

dicado a radio y televisi6n), y el vicerrector. 

El Comitl Asesor Académico lo forman ilustres profesores de otras 

universidade.s_; su principal funci6n es lá de cerciorarse de que 

los criter.ios.·académicos de la O.U. sean equivalentes a los de 
1; ·-

. '. 

otras universidades. 

Existen ·también, comisiones universitarias que agrupan a los dife-
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rentes comités, que están formadas por profesores para elaborar 

cursos, en ellas participan 6,000 profesores aproximadamente con 

ayuda de 500 personas en el apoyo administrativo. 

La B B C tiene una participación importante de apoyo con la pro

ducción de programas de radio y televisión. 

Cursos. Tiene una organización académica por cursos a los que se 

les denomina "Unidades de valor", también hay cursos que tienen 

la equivalencia de "media unidad de valor". El alumno elige en 

un año el tipo de unidad que desea estudiar de acuerdo a su tiem

po disponible y ritmo de aprendizaje. 

Toda la serie de cursos que ofrece la O.U. a trav~s de sus "unid! 

des" se agrupan en 6 campos: humanidades, pedagog,a, matem4ticas, 

ciencias exactas, ciencias naturales, ciencias sociales y tecnol~ 

gía. 

El ingreso a la O.U. está limitado por un nDmero de plazas dispo

nibles anualmente, en donde cada año son aproximadamente 20,000 

de las cuales el 45~ son destinadas al área de matem4ticas, cien

cias y tecnología; el resto a las carreras del área de humanidades. 

En una fase inicial de prueba, todos los alumnos son inscritos por 

tres meses, en este periodo se les llama "matriculados provisional 

mente". Después de este tiempo, aproximadamente el 20% de .inscri

tos abandona el estudio; las dos causas principales que se han 

identificado, en relación a la deserción de los alumnos, son: pr~ 

blemas personales que les impiden continuar y el alto grado ~e ex! 

gencia de los contenidos de los cursos. A los alumnos que perman1 

cen después de los primeros 3 meses se les clasifica como "matri

culados definitivos." 
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El tiempo promedio en que los alumnos cursan·una licenciatura,es de 

5 a 6 a~os. 

Materiales. Los materiales did&cticos básicos que se utilizan 

son textos que se envfan por correspondencia a los estudiantes. E! 

tos textos están estructurados de la siguiente manera: 

- in~luyen partes con diagramas de conceptos y principios; 

- objetivos; 

- lista de t~rminos cientfficos; 

- sfntesis de lo visto en unidades anteriores; 

- contenidos divididos en temas y subtemas con preguntas.Y re! 

puestas intercaladas en los textos; 

- conclusiones¡ 

- autoevaluaci6n; 

- respuestas posibles a la autoevaluaci6n; 

- bibliografh utilizada para la rea11zaci6n d.e ese texto .• 

Los materiales complementarios que utilizan de manera sistem4tica. 

son: 

- programas de televisi6n y de radio; 

- cursos de verano; 

- juegos de material experimental¡ 

- medios audiovisuales (diapositivas, pelfculis~ magnet6fonos, 

etc.) 

- servicios de asesoramiento y orientaci6n directa, dada ppr 

instructores que son miembros del personal docente. Los in1 

tructores visitan a los alumnos que no pueden ir al centro de 

estudio y organizan cursos y debates. '·' 
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44. 

El Consejo Técnico, a diferencia del Consejo Académico, solo esU 

integrado por el Secretario Académico, quien lo preside, los Je

fes de Area Académica y el Jefe de la Unidad de Planeaci6n, quien 

desempeña el cargo de Secretario. El Consejo Técnico es el en

cargado del diseño y de la coordinación de la ejecución de los pla

nes y programas que se realizan en las diversas áreas. 

la Comisión Académica Dictaminadora es en donde se realizan los 

concursos de oposición para seleccionar al personal atadémico, 

la ~irigen cinco miembros designados por el Secretario de Educa

ción Pública, a propuesta del Rector. Los jurados son integrados 

por uno de esos cinco miembros y personal perteneciente a las 

áreas correspondientes según la materia, desi~nado por el Rector 

Y el Secretario Académico. 

Por ·último, vale la pena resaltar la importancia de la Unidad de 

Plane~ción, ya que la actividad universitaria se encuentra apoy! 

da·:por ésta, que a su vez, asesora al Rector y colabora con los 

di~ersos órganos de la Institución para lograr el mejor desarrollo 

de la UPN. 

- Las L.icenciaturas que se ofrecen en. la UPN.y estr~u~~ura del 

Plan de Estudios. 

Una prepcupación fundamentahdel Estado es la posibilidad,de brin. 
' . 

dar educación a toda la población. A pesar ~ue den~ro~de la adm! 

nistración pública se asigna una partida presupue~tal considera-
./~' . ' . ,,, 

ble a la educación, el acelerado crecimiento d~m~gráti6ri incremen _. ···- -· .:, -
ta también la mayor demanda de educación que aunque 6uarititativa

mente se ha ~retendido solucionar, en el p'1a'no c~ÚÚativo de la 



r. 

Tambi~n utilizan como apoyo libros de texto y en ~1~~~o; casos 

prácticas de computa~~fa. 

Evaluación. Para la evaluaci!n .de cada curso, los estudiantes 

presentan un exam~n de tres horas de. duración. Las evaluaciones 

de cada unidad se aplican en el transcursos del estudio de un cut 

so ya sea por correspondencia o en presencia de algOn monitor. 

Como principales resultados de esta modalidad se han dado a conQ 

cer los sigui~ntes: 

Hasta 1975 

Se habfan prbducido: 

- '2i cursos de artes; 

- 23 de ciencias sociales; 

- 13 sobre educación: 

- 14 de matemáticas; 

23 de ciencia; 

- 11 de tecnología; 
,. 

3 comunitarios; 

- 1,450 programas de T.V. de 

300 programas de radio. . . . 
. . 

Hasta esa fecha no se, reportaban. problemas académfros, Jos Onicos 
. -.- . ... .. '.. - . . __ .-. ·. ··.·-~'.: . - - . - ' :. . 

problemas citados son los refe~ent~sa cu~sliones operativás<y .. 

administrativas .•.. 

CANAOA.- Uno de los sistemas de enseñanza abierta en este pals 

es el de Membrial University de St. John's, Terranova. Canadá. 
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Los objetivos principales de este sistema son, entre otros, el 

perfeccionamiento del personal docente, la difusión de ideas so

bre la nueva tecnología, reducir el porcentaje de abandono de e~ 

tudios, ofrecer la posibilidad de obtener títulos universitarios 

completos. 

Es una institución pública provincial que ofrece las carreras de: 

letras, ciencias, administración de empresas y comercio, pedago

gía y ciencias aplicadas, administración pública y estudios ban-

carios. 

En toda la provincia tiene aproximadamente 10,000 estudiantes, de 

los cuales la mayoría son maestros, pero también existen otroi 

sectores representados, todos son adultos y el único requisito 

para ingresar es que tengan diploma de secundaria. 

Esta institución tiene 27 centros distribuidos en toda la provin-

cia. En cada uno hay un coordinador, un monitor de cada unidad 

temática y un instructor para cada grupo de estudiantes. 

Existe también un departamento de cursos de verano y extra-uni

versitario que se encarga de organizar estos cursos, en donde 

los alumnos pueden obtener unidades de valor, es decir, con valor 

credit.icio. 

El material que utilizan para .la enseftanza, es de dos tipos: 

básico y complementario. El .básico est~ integrado por ~P~rtes 

y otros materiales ~e lectura. El complementario incluye pelf

culas cinematográficas y fijas, proyectores, .cintas magnetofóni 
' ·,· -

cas, audio cassettes, discos, programas de T.V. 

Los alumnos ~resent~n exámenes y ejercicios especiales de evalua 
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ción con respecto a los programas de T.V. 

Una de las deficiencias que se declara en los documentos de'este 

sistema, es el referente a la organizaci6h de la biblioteca. 

COLOMBIA.- Para conocer alguna experiencia en Latinoamérica y 
por la coincidencia en la finalidad de el ~roy~ct¿d~ 1~ Univ~r

sidad Javeriana de Colombia con la UPN en México, citaré algunas 

de sus características. 

En 1972, la Facultad de Educaci6n de la Universidad Javeriana, 

inici6 una serie de programas de televisi6n, dirigidos a los ed~ 

cadores del país, en 1974 tuvo un enfoque de capacitación del ma 

gisterio en donde ya se incluían otras acciones educativas. 

Algunas de las causas que intervinieron para la creación de este 

modelo fueron: el aumento de los estudiantes, el aumento de las 

instituciones educativas, el desbordamiento de la capacidad admi 

nistrativa de éstas, la disminuci6n en el nivel académico de las 

mismas, y todas estas condiciones llevaron a la improvisaci6n de 

profesores. 

Los objetivos funda~entales. de esta Universidad fu~ron:(?) desa

rrollar programas de profesionalizaci6n que tuvieran flexibili-
. ' . . ' . -

' /. . ' ' .'. ''··. -
dad curricJlar, ampliara la cobertura y lograr una disminuci6n 

de costos; quitarle la sobrecarga a las universidades tradicio-
. . ' 

nales,:pe~otambién ofrecer estudios con grado de licenciat'ura. 

(7) OLIVEROS -MARMOLEJO, PABLO, La Universidad a distancia ·en Co
lombia;··· 
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La universidad está dirigida a los maestros, que son aproxima

damente 115,000, ofrece cursos que comprenden materias básicas 

en áreas tanto instrumentales como no instrumentales. 

Toda la población escolar es de maestros rurales, semirrurales 

y urbanos que trabajan a nivel de primaria o secundaria. Actual 

mente están inscritos 2,200. 

La Universidad Abierta tiene, para su funcionamiento, una Dire¡ 

ción y Departamentos de Planeación, Ejecución, Coordinación y de 

Control Administrativo. Sus programas de enseñanza están elab~ 

radas con contenidos que se construyen con elementos de fundame~ 

tación, o sea que incluyen bases teóricas filosóficas; con ele

mentos metodológicos, que incluyen procesos, habilidades y mode

los que conforman la praxis educativa; con elementos temáticos de 

la misma disciplina. Los contenidos así estructurados, forman una 

espiral ascendente a medida que se va profundizando en ellos. 

En cuanto a los materiales utilizados para la enseñanza de los co~ 

tenidos, tienen un programa que está dividido en parte$~indepen

dientes que constituyen unidades simples o módulos. Los. módulos 

se intégran en "paquetes" o en conjuntos de actividades y experien 

cias de aprendizaje que están diseñadas para el estudio independie~ 

te. 

El "paguete" contiene instrucciones para su manejo, diagramas de· 

flujo, objetivos operacionales, actividades complementarias, ma

teriales, ejercicios, glosario,. autoevaluación y un formulario 

para solicitar tutorta por correspondencia. 

Existen además otros materiales complementarios como son los pro

gramas de T.V. que son 2 semanales de 1/2 hora cada uno, 



La tutor fa juega e~ mismo papel que los programas de televisión. 

Para contrarrestar las limitaciones intrínsecas de la modalidad 

de educación a distancia, también se organizan "nOcleos de inte~ 

acción", que son grupos de estudiantes que se reúnen periódica

mente. 

La Evaluación. A los alumnos se les aplica dos tipos de evalua

ciones; una formativa en cada módulo y una sumativa cuando termi 

nan cada área de conocimiento. Estas evaluaciones están estruc

turadas de acuerdo con los objetivos planteados en el material. 

En cuanto a l a e va 1 u a c i ó n del programa , cada un o de l os mó d u 1 os 

se evalúa separadamente y el análisis de resultado sirve como 

criterio para revisarlo y ·replantearlo. 

En los últimos 3 años, con el proyecto de la Universidad Abierta 

se ha capacitado a más de 2,000 maestros que trabajan en 1,000 

escuelas del país, y que atienden aproximadamente 100,000 niños en 

zonas rurales, sernirrurales y urbanas marginadas en todo el te

rritorio Colombiano. 

LosSistemas de Educación Abierta en México 

Resulta por dern~s evidente que, corno establece la Ley Federal de 

Educación en su exposición de motivos, la educación está obliga

da a modificar el modelo académico tradicional y es ese,contexto 

en donde pueden ubicarse los sistemas abiertos de educación que 

se desarrollan en nuestro país, pero a pesar de~l~ trascendencia 

de su acción se debe tener presente que por sí ~ismos no constit~ 

yen una solución al problema. 
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Dado que el s~lo referirnos a los niveles de educación superior 

que se ofrecen en México con esta modalidad sería motivo de una 

extensa descripción y análisis, solo comentaré las generalidades 

del Sistema de Universidad Abierta de la UNAM, que, para los fi

nes de este trabajo, considero suficiente. 

El Sistema de Universidad Abierta de la UNAM. Fue aprobado por 

el Consejo Universitario de la misma en el mes de Febrero de 1972. 

Su objetivo primordial consiste en: "extender la educación univer 

sitaria a grandes sectores de la población, por medio de métodos 

teórico-prácticos de transmisión y evaluación de conocimientos, y 

de la creación de grupos de aprendizaje que trabajaran dentro o 

fuera de los planteles universitarios.(S) 
Entre los factores que condicionaron su origen.se encuentra la 

necesidad de "satisfacer la creciente demanda de educación supe

rior, estableciendo las bases prácticas y la organización necesa

ria para que una población, que en las condiciones actuales no 

puede hacer estudios universitarios, los realice en los centros 

de trabajo, de producción, de servicio, en las ciudades y en el 

campo, ·sin ho.r:arios . ni calendarios rígidos".í 9l 

Desde su origen se plantea como"un sistema de libre opción taft 

to para las facultades, escuelas y el Colegio de Ciencias y Huma 

n~dades, como para los estudiantes~ 

Se impartirán los mismo estudios y se exigirán los mismos requi

sitos que existen en el sistema escolarizado. Se otorgarán los 

mismos créditos, certificados, títulos y grados a nivel correspoª 

(8) UNAM .. Estatuto del SUA-UNAM, Art. 10. 

(9) UNAM,_gposici6n ~-e motivos . en GACETA UNA•~- .28 febrero 1972. 
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diente.(lO) 

Organización. Desde el punto de vista administrativo, a nivel g~ 

neral, la UNAM cuenta con los siguientes órganos: 

- La Comisión Académica - Integrada por: 

Rector - Secretario Gral. 

22. 

- Directores de Facultades y 
Escuelas - C.C.H. y los 
Coordinadores de Investiga 
ción Científica, de HumanT 
dades y del Sistema Univer 
sidad Abierta. -

- La ,:Coordináción - A cargo de un coordinador nombrado por el 
Rector. 

- Las div~siones del SUA - en las dependencias que participan 
en los mismos. 

Uentro de cada facultad, el SUA se organiza de la siguienté ma-

nera: 

(10) UNAM, Estatuto del SUA-UllAM, Art. lo. 
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El material educativo en el SUA es de dos tipos: rr.ateriá)es de au

toinstrucción con contenidos desarrollados y gulas de ·aütoinstru.s_ 

ción. En algunas dependencias se utilizan amb6s tJ~os ~e ~~ter~a-

1 es. 

Los elementos que integran a estos materiales. son:. 

- Autoinstrucción 

ºObjetivos (variables tanto en nDmero como~en denominaci6n) 

ºContenido - (desarrollado con base en los objeti~os) 

º Ejercicios 

0 Auto-evaluación 

- Guias de Estu~io 

ºIntroducción 

º Objetivos específicos 

º Temario 

º Bibliografía básica (incluye páginas a 

º Bibliograffa complementaria 

º Actividades de aprendizaje 

0 Autoevaluación . . 

0 Orientación para la autoevaluación ·(lnc1uyE! la{re,spues-

tas a las preguntas formuladas y/o las páginas de libros 

a consultar para verificar las 

En términos generales se puede apreciar, .que a través de los mat! 

ria l es se pretende que el a 1 u m no pueda aprender s in l a n~ ces id ad 

de un profesor. 
. ' ·,. -~·-

Además de este material considerado básico, par.1el estud.io de al 

gunas discipl.inas se utiliza otro tfpo de materiales como apoyo; 
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tales como: acetatos, diapositivas, grabaciones, diaporamas, video 

cassettes y películas. 

Respecto a la asesoría que se proporciona a los alumnos, se ha es

tablecido que la tutoría para los estudiantes es ejercida por pro

fesores capacitados de acuerdo con las condiciones especiales de ·ca 

da escuela y facultad ... además, con objeto de que los estudiantes 

refuercen su identidad como integrantes de un grupo, se real izan di 

versas actividades como: conferencias, exhibición de películas, me 

sas redondas y discusión de los resultados, fungiendo el tutor en e1 

tas actividades como promotor, coordinador y receptor de información 

de este sistema educativo"(ll) 

Hasta el momento no existen indicadores confiables que muestren el 

~xi to o no" d~l sistema abierto de la UNAM; como plantea el Consejo 

Coordinador de Sistemas Abiertos ... "no existe información cuanti

tativa" sin embargo, el Consejo presenta una grHica en la cual se 

aprecia que en tanto en el sistema tradicional el costo por alumno 

casi se mantiene constante, independientemente del número de estu

diantes atentidos, en el sistema abierto el costo por alumno dismi

nuye al aumentar el número de ~stos, de suerte que cuando la pobla

ción es grande, el costo unitario es menor en este sistema. 

De este capitulo, se desprende el siguiente esquema, en donde sobre 

salen algunos aspectos que orientan sobre la concepción general que 

sobre sistemas abiertos se ha determinado hasta ahora.y, .que constj_ 

ruyen ya el cuerpo de principios con el que se~i~eniiiic~~¡ tal mo

dalidad, 

(11) S.E.P. Consejo Coordinador de Sistemas Abiertos: P. 45. 
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-~ ·srm 
llSPECTOs 2 6 . 

Olm.'rIVos -

CARAcrERisrrCN. 

AREl\.s DEL CCN 
MIENTo OVE ABAR 
CAN Y GRADos 00 
0To.RGAN 

0.RGANIZACICN 
AC'ADEMECA DEL 
IISEOO CTJRRrQJU 

COLCMIJJA 
LiNIVERsIDAD JAVERIA~ 
En 1972 se inicia con pro:¡ramas tcJrvj
sivos, dirigidos a los educadores deJ 
país. En 1974 junto con otrus acciones 
educativas, anpicza a dar un cnfcx1ue -
fonna1 de capacitación ul rmqistcrio.
La causa princiruJ de· su origen fue -
crear un sistana qtie impidiera Ja con
tinuación de la irnprov i saci6n de profe
sores que se prcxJu:io ¿¡ ¡:urtir del ace1c 
rada crecimiento de instituciones que :. los reclamaban. 

Desarrollar prcgrilffi¿¡~; ele profesionali
zaci6n que tuvieran fh~Xibilidad Cll.rri 
cular, que ampliaran 1 a cobertura y - -
que significaran una disninucián de -costos. 

-CU-sos de capacit.:1ci6n y planes de 
Licenciatura en las áreas de educa
ción que requieren los maestros. 

I~os PARA EL 
APRENDIZAJE 

-H5dul.os-Cbnjunto de actividades y 
eleperiencias de aprendizaje, diseños 
para el esttrlio in:lepenaiente. 

-Programas de T.v. 
-Propician la fonnaci6n de grupos de 
estUdiantes. 

QUE VA DIRIGilll\ \ los maestros de todo el país, · 

iue aproximadamente son lls,ooo. 

'ENSICN DEL 
NICIO 

REsllLTADQS 

*:~o ta: para f~ 
des que 
lo. 

Nacional 

n los Ultimas tres años (1980) se -
m capacitado a m1s de 2 OOOmaestros 
~e trabajan en 1 000 escuelas del -
.lis y que atienden a loo, ooo niños. 
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Esncc~li\ cmip¡IR;,TIVO DE ALGl'NüS ELEMENTOS COMUNES 
-.,,-..---------,.------------·:.E X I C O 

lJNIVI:RSID/V PLDAGCG 1.rJ\ NACiaifl.L L~GVERSIDAD NI\CIOOAL AU'I'CNCMA 

ENIRE I.a3 SISTEM1~ 

INGLATERRA 
OPEN UNIVERSITY' 

OBJEI'IVOS -

CARACTERISTICAS 

AREAS DEL CXNOCI
MIENI'O QUE ABAR
CAN Y GRALa> QUE 
arDRGAN 

O~IZACIClll 
ACADEMECA DEL 
¡¡gEf\O OJRRia.JLAR 

REClJRSOO PARA EL 

APRENDIZAJE 

POOLACIClll A LA 

QUE VA DIRIGIOI\ 

'ENSICN DEL 
.NICIO 

RESULTAl:ia:i 

SISJWJ\ DE EDUCACICN A DISI'N-JCIJI. * SIS'IDlA DE UNIVERSIDAD ABIEf{l'A 

Institución I'Úbllcu c~e sm·gc ¡xir [):>- nmdv.da en 1972 [X)r el Consejo Univer Es pionera en ímpl 
creto Presidencial a r:urtir de 1978. si tario de la misna Universidad, se - de esta m:xlalidad 
Inicia sólo con sista1ia escolarizado origina ante la necesidad de" sati3fa cru-.ciatura. Surge e 

en 1979 ar:iplia su servicio a nivel ccr la creciente denanda de cducacióñ necesidad de un sec 
nacionul r.icdi.:uite el SEl".D. su¡:;erior, estableciendo las bases pr~c minado, cano una ur 

.•• "Prestar, desarrollar y orientar 
servicios educativos de ti['.XJ superior 
encaminados a la fonnación de profe.
sionalcs de la educuci6n" •. 
.•. "Contribuir a la elevación de la 
calidad de la educación en México." •. 

t.ims \' l;i oraaniz11c.ii'\n necesaria nar~ ci6n ¡:x:isterior a L1 
que quienes lo deseen realicen estudirn rra mundial. 
universitarios sin horarios rígidos." 

'Bxtendcr la educación universitaria 
a grandes sectores de la ¡:oblación -
[X)r medio de métcdos teórico -prácti
cos de transnisión y evaluación de co 
nocimientos y de la creación de gru~:ióS 
de aprendizaje que trabajen dentro o 
fuera de los planteles universitarios' 

''Cuidar la calidad i 
una equivalencia aca 

se ofrece ya, en varias carreras de - Atiende varias §reas 
las facultades de: Ciencias Políticas . . to 

SU campo de estudio es la educación. 
y Sociales, Contaduría y Mn.inistra- canoclll\J..en 
ci6n, Derecho, F.conanía, Filosofía y 1 

cina y Veterinaria. -
Letras, CX!ontología, Psicologia, Medi 1 

Hasta hoy, sólo tiene lU1 ti¡:x:i de dise Cursos "Unidades" can 
ño curricular, estructurado en dos ~=- curricular que el alun 
reas: Formación l.:ásica, integración - El misto proµ.!esto para cada carrera eligiendo de acuerdo e 
~~cal y concent:ración pr<:>fesional. en el sistena escolarizado. :interes' 
Si bien, se recrnuenda seguir la es-
tructura, en el SEAD no hay seriación. 

-Materiales de estudio escritos (VolQ Opera caro un sistana de apoyo al sis 
1nenes y evaluación formativa). - tEma tradicional. -

-Apoyo de Asesoría. -Materiales de autoinstrucci6n. 
-Períodos constantes de evaluación su -Guías de estudio. 

-Textos b1sioos 
-Asesad.a 
-Multimedia 
-Evaluaci6n presencial 

mativa. - -En algunas facultades se ofrecen a~ -o por correspoMencia 
yos audi01Tisuales. 

. -Evaluación presencial. 
"Ole ingrese quien este 

En el SEi'ID, ~6~o profesores nonnalis- El SUA es un sistana de libre opci!?n pacitado y desee cursar 
tas, en serv1c10. para las facultades y escuelas, asi ~ tudios de nivel superior 
(En el escolarizado, adeiiás se admiten cano para los estudiantes. Puede en- -Da prefE>.rencia a aquelli 
a bachilleres los cuales deben cubrir trar cualquier ):X!rsona que cumpla con que 00 ¡;:ueden :W]resar é 

cierta nivelación pedagó;¡ica). los requisitos tradicionales que mar otras institucicnes. 
la universidad, para el ingreso. 

En Inglaterra, Escocia, 
N a c i o n a 1 sólo en el Distrito Federal I Gales e Irlanda del Nort 

Ver apartado en el capítulo corres~ -17 Carreras en Licenciatura. 1 Hasta ahora no se han difl 
diente que habla sobre -1 a nivel técnico. dido ampliamente los resu 
-Número de alunmos inscritos. ,._4 especialidades a nivel maestría, 1 tados de la evaluación qu¿ 
-Materiales c:..><litados, etc. 1 con zrotivo de su décimo an 
-A cinco años de su existencia con mo versario realizó la instit 
tivo de 1.:1 rccstructur.:ición propucs- j ción. 
ta en el Plan Ni1cion¿¡l lle !k.;arroilo, t 
l.a UPN se pli:mtcu yci, la cvv.luación - l 
de su cstn1ctura ',' funcionamiento. -~---· -·· .. ·-·--·--·----.. ---------------m 

para fines de-canraración se incÚ;ycn generaÜd~- -*:~o ta: 
des que se espccificar5n C'n f'l sícruicntc cupítu-
lo. 



,~UNOS ELEMENTOS COMUNES ENl RE LOS SISI'EMl\S DE EDUCl\CIClJ 11!3IER1'A DESCRITQS 

DAD NACICNAL AlJT(NC11A 
1E UNIVERSIDAD ABIERI'A 

•ri 1972 por el Consejo Univer 
e- la misma Universidad, se -
ite la necesidad de " sati3f a 
cciente demanda de educacióñ 
estableciendo las bases or~ 

,, oroani zñc.i.ñn necesaria ~ 
es lo deseen realicen estudio 
«rios sin horarios rígidos." 

la educación universitaria 
sectores de la ¡::oblación -
de métooos te6rico -prácti-
1smisión y evaluación de co 

:o; y de la creación de gru)OS 
zaje que trabajen dentro o 
os planteles universitarios' 

]}!Gll\TERAA 
OPIN UNIVERSITY 

Es pionera en implenentación 
de esta modalidad a nivel Li 
ccr.ciatura. Surge caro una =
necesidad de un sector deter 
minado, caro una urgente ateñ 
ci6n posterior a la 2a. gue-
rra nrundial. 

''Cuidar la calidad y tener, 
una equivalencia acadlmica •1 

ya, en varias carreras de - Atiende varias §reas del 
des de: Ciencias Políticas conoc· ·ento 

, Contaduría y .Administra- lilU 

ho, F.conClllÍa, Filosofía y 1 

t;-ol~ía, Psicología, Med.!_ I 
i.naria. 

un sistena de apoyo al sis 
iooal. 
de autoinstrucci6n. 

studio. 
facultades se ofrecen aro 

·suales. ·-
presencial. 

cursos "Unidades" con valor 
curricular que el alumno va 
eligiendo de acuerdo con su 
interes' 

-Textos l:ásioos 
-Asesada 
-Multimedia 
-Evaluacioo presencial 
-o por correspondencia 

. . . "Q.ie ingrese quien este ca-
s1stana de libre opc1t;in pacitado y desee cursar es

ütades .Y escuelas, as1 j tudios de nivel superior" 
s estudiantes. Puede en- -Da preferencia a aquellos cr persc:in~ que Cl.Dllpla conl que no pJeden ID:;¡resar a 
os trad1c10~les que mar otras institucicnes. 
d, para el l.Ilgreso. 

En Inglaterra, Escocia, 
Pl Distrito Federal , Gales e Irlanda del Norte 

1 

1 
Hasta ahora no se han difun 
dido ampliamente los resul':' 

1 tados de la evaluación que, 
1 con m:itivo de su décimo an.:!:_ 
1 versario realiz6 la institu 
! ción. 
1 
1 

CAN1\DA 
MEMORIAL UNIVERSITY 

Surge caio una institución 

pública provincial (Terrano
va). 

-Algunas de nivel t€cnioo. 
-Humanidades y Administra-
ción, licenciaturas. 

Tiene planes de estudio coo 
detenn.i.nado número de cursos, 
Y adE!lás cursos sueltos, oon 
valor crediticio. 

-Materiales l:ásicos, ap.mtes 
y otros, materiales de lec
tura. 

-.Apoyos audiovisuales 

Preferentanente a maestros, 
aunque tambiél atiende a 
otros sectores de la poi.>la
ci6n. 

Provincial 

En ta:1a la provincia tiene 
aproximadamente, 10 000 es
tudiantes de los cuales, la 
mayoda son maestros. 
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COUJ.lBIA 
UNIVERSIDAD JAVERIANA 

En 1972 se inicia con programas televi
sivos, dirigidos a los educadores del 
país. En 1974 junto con otras acciones 
educativas, anpieza a dar un enfoque -
formal de capacitación al magisterio.
La causa principal de su origen fue -
crear un sistem que impidiera la con
tinuación de la improvisación de profe
sores que se prcxlujo u. p::utir del ace.lE 
rado crecimiento de instituciones que :: 
los reclamaban. 

Desarrollar prcgramas de profesionali
zación que tuvieran flexibilidad curri 
C\llar, que ampliaran la cobertura y -
que significaran una disninuci6n de -
costos. 

-cursos de capacitación y planes de 
Licenciatura en las áreas de educa
ci6n que requieren los maestros. 

-MSdulos-<:'onjunto de actividades y 
experiencias de aprendizaje, diseños 
para el estudio in:le¡:ieOOiente. 

-Programas de T.V. 
-Propician la fomiaci6n de grupos de 
estudiantes. 

A los maestros de to:1o el país, · 
que aproximadamente son 115,000. 

Nacional 

En los últimos tres años (1980) se -
han capacitado a llás de 2 000 maestros 
que trabajan en 1 000 escuelas del -
país y que atienden a 100,000.niños. 

-----· -·------------~~~~~~~~~~~ 



Con respecto a los antecedentes, causas que les dan origen y objeti 

vos, tienen en común el de responder a un determinado sector de la 

población que por diversas causas no ha podido realizar o continuar 

estudios de nivel superior y que al atenderlos se esperan cambios 

significativos en el desarrollo educativo del país. 

Ue acuerdo con el área de conocimiento que atienden, es interesante 

notar que en tres instituciones de las cinco referidas, se dirige 

la orientación hacia la formación o superación de los docentes, lo 

cual resulta congruente con la expectativa anterior referente al 

desarrollo de la educación, considerando las repercusiones multipll 

caderas de la formación de estos cuadros. 

Es notorio el esfuerzo considerable que representa el organizar la 

currícula lo más flexible posible, propiciando la selección de cur

sos y ordenamiento bajo la libre responsabilidad del alumno, de 

acuerdo con sus intereses, dificultades, posibilidades, etc., este 

es un factor muy importante y difícil, que la institución debe ofre 

cer. 

El elemento reconocido como clave en todo sistema abierto, después 

de contar con la decisión del estudiante adulto y responsable que 

tiene la voluntad de estudiar, es el relacionado con los recursos, 

en donde cabe resaltar tres, que hacen posible el aprendizaje ind~ 

pendiente: los materiales de estudio escritos (selección y diseño), 

el uso de los multimedia en general y como apoyo la asesoría, ide!!_ 

tificada como un servicio de orientación y ayuda acad~mica permanen 

te a todo estudiante que lo solicite. 

Por último, resulta desalentador no encontrar la suficienl:e ,infor

mación con respecto a los resultados, lo cual permit~ría~reunir 

27 • 



elementos de confrontación entre las metas propuestas y las alcanz~ 

das, a fin de tener una visión más objetiva acerca de cual está sien 

do el verdadero alcance de los sistemas de educación abierta. Sin 

embargo, con el riesgo de confirmar todo lo contrario a través de 

una evaluación estricta y sistemática del caso, me atrevo a asegu

rar que los sistemas de educación abierta representan una fuerte al 

ternativa en materia de la problemática tanto de la administración 

escolar como ~n~la calidad de la educación de varios pafses. 

Si bien, se pu~de asimismo asegurar que no son la Onica ni la mejor 

opción para la solución de dicha problemática, los sistemas de edu

cación abierta forman parte del acervo de p~sibilidades que tiene 

un pafs )ara.ofrecer el servicio educativo.ª un sector importante 

de la población. 

Al concluir el tercer capftulo de este trabajo, retomaré algunas 

ideas aquf consideradas a fin de insistir en la comparación que 

aqu1 he empezado, sobre el objeto de estudio de este trabajo, el 

Sistema de Educación a Distancia de la Universidad P~dagógica Naci~ 

nal, con otros sistemas de educación abierta. 
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Introducción 

Después de estudiar las modalidad~~ que se han adoptado de sist~ 

mas de educación abierta, como nueva alternativa, en todo el mu~ 

do, resulta interesante conocer las dimensiones tanto cuantitati 

vas como cualitavas del Sistema de Educación a Distancia (SEAD) 

de la Universidad Pedagógica Nacional (UPM), que se estl desarro 

llande en nuestro país. 

La Universidad Pedagógica Nacional ofrece servicios educati.vos de 

nivel superior, a través de dos modalidades, al sistema escolari-

zado y el sistema de educación a distancia; la finalidad de este 

trabajo radica esencialmente en describir el modelo instruccional 

del sistema a distancia, ya que es el medio por el cual la Unive~ 

sidad se plantea la realización de los objetivos para los que fue 

creada. 

Como el. SEAD es un elemento más del proyecto académico de la UPN; 

describi~éien primer término, a lá Universidad Pedagógica Nacional 

en su t~tálidád para.posteriormente ubicar al SEAD dentro de este 

gran co~texto q~e es la UPN. 

Me limitaré a deseribir los elementos qúe conforman las partes 

principalés ;de el modélo SEAD y en. l.os comentarios finales trata

ré de ubicar la.compar'áción de algunos de lcis componentes de este 

modelo con los descritos anteriormente, así como analizar la for

ma en que interactOan los principales elementos para'cum~li.r .con 

una de laz primordiales metas del sistema: "formar .individuos re

flexivos y críticos, capacitados para analizar la realidad inme

diata y atender el proceso social del que son parte". 
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Antecedentes 

El principal antecedente del que se tiene información escrita 

acerca de la creación de la Universidad Pedagógica Nacional, es 

el propuesto por una comisión integrada por profesores de la Se 

cretaría de Educación Pública y el Sindicato Nacional de Trabaj! 

dores de la Educación.( 12 ) 

En este documento, se describe de manera muy general, lo que al

gunas autoridades de la SEP, comisionadas a trabajar con inte

grantes del 'SNTE, proponían para la organización y funcionamien

to· de esta Institución, 

Es importante hacer notar que a lo largo de este documento,se rei 

tera la petición de que sea est~ Institución la rectora de la for 

mación del docente. 

Para ello proponían una organización tal, que permitiera contro

lar y coordinar.todos los planes de estudio relacionados con la 

preparación de profesores; esto es, desde los correspondientes a 

la normal básica hasta los de licenciatura, maestría y doctorado 

que la universidad elaboraría. 

Se consideraba que a través de la educación normal básica se de

bería formar al estudiante en dos sentidos: dándole la base del 

bachillerato general. y la formación docente elemental que le per 

mitiera integrarse como profesor de educación pre-escolar o de 

primaria. 

Además se proponia que sólo en esta Institución se ofreciera a 

l os profes ores egresa dos de l a norma l b á s i ca 1 os grados de:. es t _u -

(12) COMISIUN MIXTA SEP-SNTE. Anteproyecto Universidad Peéf~góg.!_ 
ca Nacional. p. 63. 
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dios universitarios y con ello "elevar la carrera normalista a 

la altura de los profesionales que se forman en los institutos 

politécnicos y en las universidades", lo cual hace suponer que 

se proponla absorber a las normales superiores. 

En cuanto a los programas de los planes de estudici de. estos gr! 

dos. en este documento, no se hace ninguna explicaci6n,•s6lo se 

propuso para cada curso lo siguiente: 

- Que las licenciaturas sean de 8 semestres Y que l~s dos 

primeros semestres sean un tronco córnún; 

- Que las maestrías se programen para 4 semestres y que va

yan encaminadas al inicio de la investigaci6n pedag6gica. 

- Para el doctorado proponían que.se dividiera también en 4 

semestres y que vaya dirigido a "formar investigadores en 

aspectos generales de la investigación y particulare~ de 

la investigación pedag6gica". 

Considerando que la universidad deberla atender al rnagist~rio na 

cional, se propuso corno organización la sigui'ente: 

- Una "Unidad Centrt1" en donde estarfa la Rectoría General y 

Úga'nos .. corno un Colegio Académico ·Gener'al, .encargado>;de la 

e1'aboraci6n de'planes y programas; Servicios Académicos Ge

ner~lE!s.y Direcc'iones Generares de carrera; 

- La afE!ná6n a· todos los maestros del interior de la ;Repúbl.!_ 

ca;,éstar,ía otorgada a través.de Unidades Regionales en doD_ 

de se reproducida el mismo esquema de autoridades, pero t.Q. 

do a:niyel ·r.egional '·es decir:.en cada regi_ón habría: un ref_ 

tor, jefes de carrera y servicios administrativos qlJe depeD_ 
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derían directamente de la Unidad Central.' 

Más ·adelante se podrá comparar lo que se proponía en éste 
prciyecto con lo que actualmente es la univer~idad. 

En ~l mismo ano, meses más tarde a la presentación. del p~imer 

anteproyecto, en una concentración masiva de maestros, realiza 

da en el Estadio Azteca de la capital de la República el día 

22 de septiembre de 1977, el Presidente, Josª López Portillo re! 

teró. la promesa de la creación de la Universidad que había hecho 

durante su campana política al magisterio. 

Un ano más tarde, en enero de 1978, el Secretario~e Educación 

Pública anunció que la creación de la UPN constituirfa uno de 

los puntos prioritarios del Plan Nacional de Educación. En ese 

entonces nombró una comisión que debería presentar el proyecto 

de la UPN. A diferencia del primer anteproyecto se concebía a 

la Institución como un "centro relativamente pequeno, bien dot! 

do de recursos acad~micos, que creciera despacio y no absorbie

ra ni sustituyera a ninguna de las instituciones o programas exis 

tentes". (13) 

Siete meses más tarde, el 25 de agosto de 1978, el Presidente de 

la República, en respuesta a la petición magisterial, emite el 

Decreto que crea la Universidad Pedagógica Nacional y cuatro días 

despuªs es publicado en el Diario Oficial de la Federación. 

Tal y como se podrl observar muy someramente, a lo largo de la 

(13) FUENTES, OLAC. Los maestros y el proceso político de la Uni 
versidad Pedagógica ilacional. p. 58 · 
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exposición de este trabajo, tanto en los puntos que se mencio

narán relacionados con el Decreto, así como con la organiza

ción y funcionamiento actual de la UPN, se podrá concluir que 

esta Institución es, hasta hoy, un proyecto muy distinto al que 

propuso la comisión SEP-SNTE y al solicitado por el Secretario 

de Educación en 1978. 

Norma ti vid ad 

Decreto que crea a la U.P.N. 

Si bien, en el Decreto el primer considerando parte de que 

••• "el Estado debe promover y vigilar la formaci6n de profesi~ 

nales de la Educación" .•• y en el artículo 2o. se hace referen

cia a que la la finalidad de la UPN es "prestar, desarrollar y 

orientar servicios educativos de tipo superior, encaminados a 

la formación de profesionales de la educación, de acuerdo con 

las necesidades del país" ... ; en su organización y funciona

miento, tal y corno propuso la segunda comisión, la UPN no absor 

be ni sustituye las funciones de las escuelas normales; es de

cir, se creó a la UPN como una institución que brinda al magis

terio una posibilidad más de continuar con estudios de ni.vel su 

perior. 

Otros artículos del .Decreto.que ·muestran el marco legal y\el 

funcionamiento de la UPN, son los sJguientes: 

Artículo Jo.· 

"Las funciones que.reali~a la Universidad.Pedagógica fl~·Cional 
deberán guardar entre. sí relación permanente de'arrnonía y equi-
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l ibrio. de conformidad con los .objetivos y metas de la 'educa

ción nacional". 

Este ariículo es esencial ya que ubica perfectamente a la ins

titución, pues el estar en "conformidad con los objetivos y fll! 

tas de la educación nacional" nos indica que el marco normativo 

de esta ~nstituci6n es tanto la Ley Federal de Educación corno 

lo.que el Estado dispone a trav~s del Art.3o. Constitucional. 

Los siguientes tres artículos nos hablan de la estructura verti 

cal mente jerárquica de. organización, así como la dependencia 

total del Secretario de Educación en las determinaciones funda

mentales de la vida acad&rnica, adrnfnistrativa y política. 

Artículo 7o. 

"El tit~lar de la Secretarfa de Educación POblica vigilará el 

curnplirnien~o de los ~~rrninos de este Decreto y establecerá las 

modalidades acad&micas y de organización que requiera el desa

rrollo de la Universidad Pedagógica Nacional, resolviendo ade

más· sobre aquellas otras que al respecto le proponga la propia 

Universidad". 

Artículo 80. 

El Secretario de Educación Pública, cuando lo estime convenie~ 

te, propondrá al Ejecutivo Federal el establecimiento de instj_ 

tuciones similares a la Universidad Pedagógica Nacional vincu

ladas con la misma, para atender las necesidades de servicios 

educativos en regiones det~rminadas del pals. Si bien, como ya 

se explicrá más adelante, en la presentación del. Decreto no se 
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hace una referencia explicita a la creaci6n del SEAD y de las 

Unidades SEAD; este articulo, aunque no como Onic~ interpreta

ción, pudiera estar apoyando a lo que son actualmente las Uni

dades SEA~, ya que si bien, no son instituciones similares, si

no la propia universidad, son el medio por el cual la UPN se ex 

tiende en todo el territorio nacional. 

Artícu.l o 9o. 

Son órgahos de la Universidad: 

I • El Rector; 

I I • El Consejo Académico; 

I I I. El Seer etario Académico; 

IV, El Secretario Administrativo; 

V. ·El Consejo Técnico, y 

VI. Los Jefes de Area Académica 

Con. respecto a la selección de personal académico de base~ has
-·-· ;··o 

.. 

ta ahora ha sido de acuerdo con 1 o·· pos tul a do:' en e l A ri íé u l o 2 7 , 

en donde se dispone que: - -·· i -'_: 

"El'ingreso del personal académico de la UniversidádPedagógica 

Nacional .se sujetará a .un concurso de ·oposición· prilé:ticado por 

una Comisión Académica ·Dictaminadora". 

' 
El resto de los artículos mencionan cada una de las funciones 

de los órganos que se citan en él ArtfculÓ 9o., por lo que dada 

la finalidad de este trabajo, solo he comentado los :anteriores. 

ya que.~ .~i parecer'. representan de manera genéra 1, 1 as ·depen

dendas y·posibilidades de acción de la universidad, 
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Una situación interesante del Decreto y que si ~cupa a la inten 

ción de· este trabajo es el confirmar que definitivamente, en el 

momento de c~eaci6n de la UPN no se ten fa la precisión de la ma~ 

nitud y alcance de la UPN a través de su Sistema de Educación a 

Distancia, ya que si bien, éste está totalmente apoyado por toda 

la estructura de la institución y la legalidad que la misma 

institución le otorga, asf como la propia que rige a los siste

mas abiertos, en los artfculos que conforman el Decreto no se 

profundiza al respecto, lo que actualmente es motivo de estudio. 

Proyecto Académico. 

Con el objeto de ubicar el Sistema de Educación a Distan¿ia 

(SEAD) de la UPN, describiré, de manera muy general, los ele

mentos que constituyen al proyecto académico de;la uni~ersidad. 

(1978-1983) 

De acuerdo con la causa por la cual surge esta institución en 

cuanto a la búsqueda de solución a los problemas educativos de 

nuestro pafs, la UPN se plantea como objetivos generales los si 

guientes: 

-~Impulsar el conocimiento cientffico a través de la realiz! 

~ión de funciones, tales como: la docencia, la investiga

ción en materia educativa y disciplinas afines, la difusión 

del conocimiento y la cultura en general 

- Participar en el proceso social mediante la formación de e! 

pecialistas de la educación en aquéllas áreas que/la soci~ 

dad reclama, y 
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- Formar iridividuos reflexivos y cr,ticos, capacitados para 

iria11zar;lá realidad inmediata y atender el proceso social 

.d.e que son parte" '14) 

Estos objetivos, en su carácter de generales, los hace extensl 

vos a todo su personal académico, ya que procura atender no SQ 

lo a los usuarios, sino también al personal docente que labora 

en las diferentes áreas que la integran como se verá más ade

lante. 

Polfticas que orientan la acci6n de la UPN 

Para. el logro de estos objetivos, la UPN trata de segui:r tres 

lfneas esenciales que son: 

- Estar fotimamente vinculada con la realidad de lá educa-
,.:::. 

ción mexicana. ' ~ - _'. . 

- Constituirse en el principal cent~o de inve~tigái:Jól'l edu-
, ,,. '> ,- ' 

cativo. 

Ser de. los maestros y estar a su servicio. ;,·,. 

' 

La organización, descrita de manera general en elDecr~t~ y d~ 
tallada en otros documentos informativos, con la ~ue·1X·uPN pr~ 
tende lograr sus objetivos, es la siguiente: 

(14) UNIVERSIDAD PEOAG0!1ICA NACIONAL. Provecto Académico 
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Si bien, la es'fructura administrativa es de vital importancia 

para el funcionamiento de las actividades académicas, en este 

momento sólo describiré, y de manera muy general, las funcio

nes y a c ti vid ad es que e ad a un a de l as á re as académicas se p 1 a~ 

tean como básicas y en su momento, haré mención de la manera en 

que ellas participan directamente con el principal objeto de es 

tudio de este trabajo: el Sistema de Educación a Distancia de 

la UPN. 

En el Area de Investigación, el propósito ha sido atender los 

proyectos concretos de investigación educativa en función, pri

mero, de las acciones prioritarias que definen la polltica edu

cativa actual, segundo, la problemática educativa y, tercero, 

de la necesidad de avanzar sistemáticamente en la explicación del 

fenómeno educativo en su sentido más amplio; por lo tanto, los 

programas de investigación de la UPN están orientados a la ide~ 

tificación y evaluación de los distintos aspectos y elementos 

que intervienen en el proceso educativo. Sin embargo, a pesar 

del propósito del área tan atingente al desarrollo de la Univer. 

sidad, hasta el momento se ha visto en la necesidad de partici

par intensivamente en el. Area de Docencia, colaborando en el d! 

seño de los planes y programas tanto de las Licenciaturas como de 

los post-grados, si bien, esta tarea ha requerido de investiga

ción, ha desviado las funciones que como.prioritarias,,se~:deter. 

minaron para esa área. 

- Coordinación General del Sistema de Educación ~-:Orúanéia (C.G. 

SEAD). 

Lo que en lii génesis de la UPN se ubicaba como parte de una área 
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académica que era Difusi6n y Extensi6n Universitaria y que por 

ello rio aparece como Coordinación General en el Decreto de ere! 

ci6n, á partir de febrero de 1979 en que se inicia la organiza

ción de esta modalidad educativa, que por su importancia y ex

tensión, tanto a nivel central como nacional, se hizo un cambio 

en la estructura de la Secretaría Académica, creándose así la 

Coordinación General del Sistema de Educación a Distancia. 

En esta área se diseñan los materiales de estudio, se coordinan 

los cursos de capacitación, se elaboran y procesan las evalua

ciones y se atienden, en general, todos los servicios académicos 

y administrativos de los estudiantes inscritos en las Unidades 

SEAD, éstas son los centros educativos dispersos en todo el país a 

través de los cuales la UPN ofrece la oportunidad al magisterio 

nacional de estudiar a nivel superior sin desvincularlo de la p~ 

blación en donde vive y trabaja. 

- En el Are,a. de Docencia se han organizado por coord{~aciones de 

Licenci~~ura:-; de Maestría y, al interior de ellas hay una divi

si~n más, las Coordinaciones de Academia, en donde se reGn~n los 
' ' ·.' ~ '" 

profes~res' de _distintas especialidades, la tarea esencial de es-

ta área es como su nombre lo indica, la actividad d~¿~~;e; los 

profesores' ~~e integran cada academia son los encarga.dos de im-

pa~tir'las clases en el ·sistema escolarizado; Esta área tiene 
..... - > >. 
' ' .-, 

relació~~con las demás áreas académicas: esencialmente ~on el 

Sistema ~e Educación a Distancia, ya que los profesores en su e~ 

r6cterde especialistas de las asiinatur~s participan en la el! 

boratión de materiales de estudioi evaluaciones y capacitación 
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al personal docente que labora en las Unidades SEAO, a quienes 

se les denomina asesores. Si bien, estos últimos realizan actl 

vidades equivalentes a la docencia, no dependen organizativame~ 

te de esta área, sino de la Coordinación General del Sistema de 

Educación a Distancia. 

El Area de Docencia ha participado también, con la colaboración 

del Area de Investigación en el diseño curricular de los estudios 

que se ofrecen en la UPN. 

- Area de Difusión Cultural y Extensión Universitaria. Para cum

plir con una más de las tres grandes finalidades de toda instit~ 

.ción de educación superior, además de la Docencia y Ja Investig~ 

ción, la UPN ha organizado, dentro de la Secretaría Académica, al 

Area de Difusión que, con las demás áreas está encargada de con

servar, acrecentar y difundir el conocimiento y los valores de 

la,sociedad. 

El.Objetivo general. d.e esta,área e.sel d.e. "difundir .. los.conoci

mien,tos. y:resuJtados .. gener,ados.en el. sen9 de)a:UPN en el campo 

de .. la~edllcación,y la. cu]tura".(lS). Hasta,ahora, la pr,iricipal a.s, 

· c.ión.de,esta área ha cons.istido en establecer un. sistema·de com,!! 

nicación,universitaria, a través de la ºGaceta .de la UpN 11
, partl 

cipar en Radio Educación con el programa "Ecos de la UPN~,Y la 
,.. · ... '. 

organización de eventos culturales permanentes como: ci.~e:-club, 

exposiciones de arte, espectáculos artísticos y C:icl9s de confe-
· ...... . 

rencias. 

- Area de Biblioteca y Apoyo Académico.- La. tarea esencial de 

(15) U.P;N. Proyecto Académico de la UPN. op. cit. -----·----------------
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·esta .1rea ha sido. la ae apoyar a las actividades académicas de 

todas l~s dem.1s §reas. 
' - ~ - ~ . . ' . 
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El;conjunto de espacias e instalaciones de ésta, manifiestan la 

importancia que se le brinda a la lectura y la investigaci6n en 

la Uflt, en su estructura arquitectónica se muestra como es el 

eje central de todo el movimiento dentro de la UPN, adem.1s de 

ofrecer todos los servicios propios de un organismo como éste, 

se dota a las bibliotecas de cada Unidad SEAD en la República,de 

la .bibliograffa b§sica y documentos informativos necesarios para 

qu~ el usuario de la UPN tenga la misma posibilidad de informa

ción en cualquier lugar de la República en que res.ida, 

Los. dos Consejos, Técnico y Académico, juegan un papel de vital 

importancia en el desarrollo de las actividades académicas de la 

UPN. 

El Consejo Académico fue creado como órgano colegiado y tiene la 

finalidad de vigilar y garantizar la participación de las diver-
t·.~ . . . . 

sás §reas· que integran la comunidad universitaria para contribuir 

mediante an§lisis permanente de actividades que permiten la con

servación y congruencia entre los objetivos de la inst~tución y 

las normas que la rigen. 

En su car6cter de organismo coleglado, est.á.constit~ido por: 

"El Rector que lo preside, el· Secretario Académ1co, El Secreta-
.· .··, .. ,' ...... 

rio Administrativo,]os.Jefes de Area .f1cadémica, un representan-

te del personal acldé~ic~ en cada una de las s1guientes tatego

rtas: titular, fii~lar adjunto y asistente; adem&s, dos represerr 

tan tes de .los alumnos de licenciatura y dos de los alumnos de 

postgrado 11 (l6) 

(lti) U.P.fL , Decre~.~_q_ue crea la UPt:. p. 11, 13 y 14 
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educac~6n aGn queda mucho por hacer en problemas como: la defi

ciente calidad académica en los distintos niveles y modalidades 

educativas, el trabajo docente tradicional, el pragmatismo edu

cativo sin fundamento ciantifico, la inadecuada administraci6n 

de los programas de estudio, entre otros. 

Ante toda esta problem&tica si se tratara de organizar los pro

blemas a atender, serla diftcil jerarquizar la prioridad para su 

atención; tan importante es tratar de mejorar la .educaci6n,' como 

tratar de comprenderla. 

Una de las necesidades que el Estado ha determinado com? ~rgentes, 

ha sido la preparaci6n de recursos humanos con las suficientes b! 

ses cientfficas para encontrar alternativas capaces de•incidir en 

la transformación del sistema educativo mexicano en forma integral, 

es decir, bajo una perspectiya que determine al hecho educativo c2 

mo un proceso social, psicológico, metodol6gico, administrativo, 

filosófico y cultural. 

En respuesta a esta necesidad se le encarga a la UPN, que a tra

vés de sus planes de estudio.y modalidades educativas; sist~ma e! 

colarizado y sistema de educación a distancia, incida en la tran! 

formaci6n del profesor en educación primaria, convirtiéndolo en 

un profesionista de la educación y que a través de.;su i:ir&ctica en 

todas•las,aulas del país, participe realmente en•la·: 11 elevación de 

la educaci6n ·en Méxi'co". 

Las prinÍérascinco 1 ice~ciaturas que .aparecen .en el· Proyecto Aca

démico.·.' publicado en 1979. ·son: ( 1 n 
- Administraci6n Educativa. - A través de·esfa licenciatura se 

pretende formar profesionales que sean capaces de aplic•r y vin
(17) UPN. Proyecto Académico. p. b op. cit. 



46. 

cular entre s'i los.métodos y técnicas de planeaci6n, asesoría, 

coordinación,_direcci6n y evaluaci6n de sistemas educativos que 

contribuyen tanto en la planeaci6n educativa integral como en 

las necesidades concretas de las distintas instituciones educa

tivas. 

- Pedagogía.- Esta licenciatura forma a los profesionales que 

serán capaces de comprender, analizar y evaluar el fenómeno ed~ 

cativo en forma integral, así como diseñar instrumentar y eva

luar modelos educativos para la capacitación, el adiestramien

to y la formación de grupos e individuos. 

- Psicología educativa.- Estructurada para desarrollar .profesio 
. ,· .· .. ,., -

: . " ~ .<·:: ~ ; . . ·:: .' 
na les capaces de conocer aspectos fundamentales del proceso .ens~ 

ñanza-aprendizaje y en general, de la educación. 

- Sociolog'ia de .la educación.- Orientada aformar .profesionales 

que conozcan a fondo y,analicen con rigor'cienÚfico.y ~6.Udo 
espíritu crítico; )a reJación educación-sociedad, para que con

tribuyan .c.on soluciones idóneas .. a-1.a problemática educafiva del 
;······ ' 

pa 'is. 

- Educaci.óri Básica>· Oi.s~ñada para'. atender,primordialmente a los 
' · .... ~: . . -. '·: ·•. . ' .. .' ' . ' . , 

egresados de la. educaci 6n :~orma.1 que des~en pro·f~ndfz~.r. sus· con.Q_ 

cimientos,.en el. E!jl?r.~i,ci,o,dé,l~·docencia en .. el,nivel bá'sJco. 

Actualmente se han Jn~t.run1~ritadc tres liceríciatúras más: 

- Educación ·de Adultos , : Educación ·Indígen~ y Educación Física: 
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Dado que existen otros campos bien definidos de amplitud y pro

fundidad muy variada que tambi~n requieren una atención prior! 

ta ria, se puede interpretar a través de 1 a lectura de documen

tos explicativos sobre la UPN que se ha dejado un espaci~ para 

que en un momento dado, se atiendan esas áreas que ahora no se 

estudian en la UPN. 

Para alcanzar los objetivos que se ha propuesto la UPN, la ins- · 

trumentaci6n más importante de carácter académico, lo constituye 

el Plan de Estudios. 

Una síntesis del Plan de Estudios proporcionada por la UPN en 

agosto de 1981, puntualiza lo siguiente: 

Se pretende que el estudiante de la UPN, al cursar sus materias: 

- Sistematice su reflexión acerca de su quehacer educativo. 
. .. 

- Amplie su capacidad de análisis para inferir .los fundamen-

tos teóricos de su práctica docente. 

- Aplique las consecuencias prácticas de las diversas 1:~odas 
que expliquen el proceso educativo. 

Aélemh se intenta que el estudiante adquiera tres t.ipos de habi

lidades: 

- En.cuanto al proceso de enseñanza: 
. . 

Fund.amen;tos pedagógicos, psicológicos y teóricos.qué expli-

quen su· práctica docente. 
- . . 

- Habilidades· referentes a una pedagog,a acorde·a~lá sitUaci6n 

concreta del nifto. y 

- Las referentes a 1 a orientación y sentido- de su labor de en

señanza, resaltando el compromiso con la comunidad y con el 
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E 1 p 1 a n de es tu di os de l as 1 i e e nci atura s . es t á di v i d i do en tres 

áreas: 

- Formación Básica 

- Integración Vertical y 

- Concentración Profesional 

El Area de Formación Básica;- .Constituye la iniciación de los e~ 

tud.ios universitarios,. es común para todas las licenciaturas, e.§. 

tá encaminada a subsanar las deficiencias del estudiante que in

gresa a la~universidad, trata de construir una base común de co-

nacimientos a través de: 

ºDesarrollo Histórico de la sociedad mexicana 

ºTécnicas de estudio y expresión escrita 

ºUso del lenguaje matemático 

ºGrandes corrientes del pensamiento occidental 

Area de integración vertical. Se le domina así porque son elemen. 

tos de integración con otros aspectos del área de c~ncent~aci6n 

profesional. Los contenidos de estos cursos permiten al estudian_ 

te comprender los elementos fundamentales que configuran la edu

cación, la-s características que asume en el contexto nacional y 

el desarrollo de habilidades relacionadas con la investigación y 

la docencia. El estudio de las materias que integran estos cursos 

requieren que el estudiante, entre otras actividades: 

48. 
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- analitL·•l marco normativo de la educaci6n en M~xico; 

- arialice~a problemática del sistema educativo naciona1; 

- realice ~ecturas crfticas de textos cientfficos sobre 

educaci6n. 

La diferencia .especHica de cada licenciatura .está dada en el 

Area deiConcentraci6n Profesional. Estas áreas se determinan 

en raz6n de los requerimientos de un campo de actividad prof! 

sional • . Su funci6n primordial es dotar al estudiante de un cuer 

po de-conocimientos y t€cnicas relacionadas con la problemática 

de la2educaci6n misma, sus principales objetivos son: 

- Propiciar la reflexi6n ·del profesor sobre su quehacer dia-: 

. . ' 

•,favorecer una integrac16n entre la teorta y Ja práctica. 

Los primer~s estudi6s d~ postgrad~ ~ue se ofrecie~dn en abril de 

1980; fueron:.· 

- P~aneacf~h.Educativa y 

- Admil1i~traci6n Escolar. 

Al concluir las generaciones de alumnos dic~as especializaciones, 

se les ofrecieron planes y programas de estudio para a~adir cr€

ditos y obtener el grado de Maestrta en esas especialidades. 

Actualmente, a nivel de postgrado _solo se ofrecen dos especiali

zaciones distintas a las pr~m~~as, que son: 

- EspecfalizacHin eri Historia d.e Jas Ideas, dir.igida a los docen. 
. ·- , . . .· . 

tes que tie.neh a cargo esta asig~_atura ~~ los programas cie:;ucen. 

ciatura. con·estos ~studios;•se espera que quienes .los concluyan 
' . '. , ' , . , ' : . · .. ·. , •, -- _, . . , ~ ,•' ' . . ,._ ' - - . ,- "' -

sean capaces d<~ analizar interdhciplina~iamentelas corr
0

iell\es 
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del pensamiento y ~oadyuvar con esta preparación eri el. logro de 

los objeti~oi institucionales. 

- Especialización en sistemas de educación abiertos y a.distan

cia. 

En una primera etapa, se ofreció un progrill1aescolarizado de diez 

meses para cursar esta especialización, se formó un grupo de alu! 

nos, treinta profesionistas con experiencia en esta modalidad edu 

cativa y los docentes fueron seleccionados de instituciones a ni-

vel nacional e internacional también con experiencia en sistemas 

de educación no escolarizados. 

Como fruto de esta experiencia se elaboró un programa de estudio, 

para ofrecer esta especialización a todos los asesores de las Uni 

dades SEAD a través de la modalidad de estudios a distancia, en 

su·momento se profundizará más sobre este proyecto. 

La determinación de la estructura de los Planes de Estudio y 1~ 

sele~ción de contenidos para cada materia ha requerido de investi 

gaciones la mayoria de las veces inconclusas o demasiado apresur~ 

das, dada la demanda de atención por parte de los estudiantes ya 

que, como se ha dicho, el Decreto de creación se publicó en agos

to de 1978 y a partir de marzo de 1979 se ofrecieron las primeras 

cinco licenciaturas en el sistema escolarizado, dos meses más tar 

de, se ofrecieron los primeros estudios de postgrado. 

En el mismo ano, se inició la organización del Sistema de Educa

ción é Distan¿ia y solo ocho meses mis tarde de abrió la inscrip

ción a estudiantes de toda la RepGblica. 

Este acelerádo crecimiento ha determinado las apresur~da~ decisi~ 
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nes que en materi.a educativa le han tocado cómo responsabilidad 
- .. ·:. ;... . .- , 

a esta joven ,institución. 

Una vez descrita .la organización y funcionamiento de ~a UPN, pro 

cederé á describir en el siguiente capítulo el Sistema. de.:Educ! 

ci6n a Distancia. 
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. A N E ) 

PLANES DE ESTUDIO DE LAS 
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El Sistema de Educaci6n a Distancia de la,Universidad Pedagógica 

1~acional. 

Apoyándose en las posibilidades de la educación abierta y con el 

objeto de atender al compromiso de llevar el proyecto: Universi

dad Pedagógica llacional a todo el magisterio de México, la UPN 

crea en 1979 la infraestructura académico-administrativa necesa-

ria para ofrecer sus servicios educativos en todo el país. 

La UPN ha denominado, como ya se mencionó, a su modelo de educa

ción formal, no escolarizado, Sistema de Educación a Distancia, 

El SEAD de la UPN se ha convertido en la piedra angular de todo 

el Proyecto Académico de esta Institución, ya que a través de.e1 

ta moda 1 i dad se pretende (la): 

- Lograr a corto plazo la superación profesional del magiste-

ria en servicio. 

- Igualar las oportunidades de superación académica a un núm~ 

ro considerable de personas que deseen dedicarse a la educ! 

ción profesion~lmente. 

- Ofrecer a los maestros la oportunidad de continuar estudia~ 

do a nivel superior, sin perjudicar su situación laboral. 

- Promover el autodidactismo en los usuarios del sistema, ha

bituarlos a acercarse por sí mismos a Jas fuentes bibliogr!_ 

ficas y a la lectura en general. 

- Impulsar el desarrollo d! la cultura dentro del marco de edu 

cación permanente. 

- Habituar al usuario del SEAD a la torna .responsable de deci-

(18} UPN. Documento interno. Mecanogrania .. 
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siones en cuanto a tiempo, organización y perseverancia en 

el estudió. 

Los estudios que se ofrecen en el SEAD son: 

- Las Licenciaturas en Educación Pre-escolar y Primaria, en don

de se atienden en el .servicio de titulación a alumnos que .inicia

ron el estudio. de estas licenciaturas desde 1971 y ·1975, en la Dl 

recci6n General ~e Capacitación y Mejoramiento Profesional del 

Magisterio, es decir: en la UPN no hay nuevo ingreso a estas lJc~n 

ciaturas ~orque al crearse la UPN con sus nuevos planes de estudio 

se les ofreció otra opción a los maestros, sin embargo, como los 

planes no son equivalentes en contenido y créditos, la UPN .a tra

vés del SEAD atiende a esa poblaci6n y ha otorgado los pri~eros 

certificados a nivel Licenciatura. 

- Licenciatura ·en Educación Básica.con los mismos programas.y cr! 

ditos(*) y, .por. lo -tanto, igual validez que en el Sistema Escola

rizado. La metodología que se propone para el aprendizaje es la 

diferencia esencial entre la mbdalidad escolarizada y la abierta, 

la cual será descrita más adelante. 

- La Licenciatura en Educación FJ~ica, que fue creada a partir de 

1981 y sólo para profesores en servicio en educación ds ca.· .El 

Plan de Estudios de. ~sta Licenciatura· está integrado en sus áreas 

de Formación Básica e Integraé::i6n VerticaJ, por las ,misma'smaie-

rias de todas' l'as lfcenciat~r~·~ ~ue se ofrecen•en la UP.N; difere!l 
,. ·, :: ' ,-:,-.: .. - ·-. ·, 

ciándose como, en toaos los. planes • por. las materias dei'área de 

concentración profesional. 

' ' 

(*) Ver Planes de Estudio. Capítulo II p. 53 · 
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Otros estudios que se ofrecen en el SEAD son lo~ correspondientes 

a la Especialización en Sistemas de Educaci6n a Distancia. Por la 

necesidad de capacitar al personal acadªmico que brinda los servi

cios de orientaci6n y docencia a los usuarios del SEAD se creó la 

especialización, la cual, dadas las caracterlsticas del modelo del 

SEAD, el perfil de los asesores y la ubicación de las Unidades 

SEAD (Centros de estudio) en todo el pa1s, se decidió\ que estos e! 
. . - ' 

tudios se cursaran "a distancia", mediante materiales~denómiri~dos 

"gufas de autoinstrucción", en ellas se envf1n las'o~i•ntaciones 

para que cada asesor vaya estudiandó a su propio ritmo;¡~!~~~delan .. - . ·, •: ... ,. 
te, al describir el modelo SEAD se profundizar! sobre la;metodolo

gla empleada en la especializaci6n. 

Una vez descritos, de manera general, los estudios que tanto a ni

vel licenciatura como a nivel post-grado se ofrecen a los alumnos, 

cuyo requisito es ser profesor normalista en servicio para el caso 

de las licenciaturas y asesor de Unidad SEAD para el de la especi! 

1izaci6n, describirª la organización y funcionamiento tanto. a. nivel 

central como de Unidades SEAD. 

Organización y. Funcionamiento <:!el SEAD de la UPN. 

El SEAD está dirigido por una Coordinación General,. que como se 

describió, anteriormente, depende directamente de la, Secr~tarí~ Ac2._ 

dªmica .. ··Las instancias. que se desprenden .de esta Coordinación Ge

ne~al son las.siguientes: 
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La Coordinaci6n General del SEAD, a través de sus sub-coordina

ciones y con el apoyo de otras áreas de la UPN, ofrece los ser

vicios académico-administrativos a las 74 Unidades SEAO, distri

buidas en todo el pafs. (*) 

Para los fines de este trabaj.o, solo describiré la organizaci6n 

y funcionamiento de la Coordinaci6n de la Licenciatura en Educa

ci6n Básica, por ser ista la que atiende a la mayor poblaci6n 

inserí ta en el SEAD y además porque su modelo de organizaci6n es 

representativo de las demás coordinaciones. 

Por otra parte, debido a que existen diferencias significativa.s 

entre el ·proyecto de licenciatura y el de especializaci6n, .tam

bién describiré el funcionamiento y la organización de ésta ,<ya 

que, sin duda, resultará interesante conocer como:.se.pued.e. operar 

un programa a otro nivel educativo dentro de un mis~o mo.del.~ de 

administraci6n de educaci6n, "La educaci6n a distancia" •. · 

Organizaci6n y funcionamiento de la Liéenciatura en Educac\6'n Bá 

sica. 

Esta Coor:dinación ofrece los .servicios para cada. inateHa que int~ 

gran el Plan de: Estudios y opera mediante cuatro dep~rtam~·~tos, C.Q. 

mo ya se descrfbJ6 en el o.rganigrama': 

El DepartamentO: de.Capacitac161'l,·es el encargad~ de círg'ánizar·· 

y realizar los progr~mas:deactuaÍ)zaci6n·deasesores en elSEAD, 
' • • - ' ; • • • ·'. : • ~ • > .' • • - • • ~ • • • • 

si bien el ·proyecto·de Espeé:ializaci6n cubr~ en .. grari·parteJas n_g_ 
. <: ' ·, ": .·:, . ' 

. -. . ' 
' ' ' 

( *) Se anexa mapa .con'ubJcaci6n dé las·:.'UNIDAOÜLSEAÓ> en la 'Re
pública. 
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cesidades de capacitación del personal ·docente. del SEAD, en, este 

Departamento se atienden aquel los aspectos que por las caracte;. 

rísticas del Plan de Estudios de la especialización .. han;.quedado 

fuera, tales como la preparación específica en los contenidos 

de cada curso que los profesores deben asesorar. 

Coordinado con otras áreas de la UPN o los mismos departamentos 

de la Coordinación de la Licenciatura en Educación Básica, este 

departamento se encarga de la instrumentación de distintos. cursos 

con el fin de promover en el asesor su participación siste~ática 

en la elaboración de materiales necesarios para el sistema, como 

son: apoyos audiovisuales, guías de estudio, preguntas para int! 

grar al Banco de Reactivos, etc. 

Además de trabajar directamente con programas de capacitación Pª!. 

ticipa en la programación y realizaci6n de·cursos>introductorios 

dirigidos a los estudiantes y organizados en.las Unidades SEAD, 

para ello ha publicado un material de uso interno solo para est~ 

diantes del SEAD, denominado "Manual del Estudiante" dirigido a 

los alumnos de primer ingreso, cuya finalidad es dar a conocer a 

los estudiantes los servicios acad~micos y administrativos que se 

les ofrecen en el sistema y sugerencias para la organización de 

sus estudios. 

Uepartamento de Did~ctica. Este departamento es el encargado de 

la elaboración de los materiales de autoinstrucción, a los que en 

el SEAD se les denomina volúmenes, así como la elaboración de. la 

evaluación formativa a las que se les ha llamado: evaluación auto

administrable y/o guías de autoevaluación insertas en los mis~os 
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volúmenes y el Cuaderno de Evaluación Formativa, propiamente di

cho, el cual es un material anexo a los volúmenes. Estos materi~ 

les: Volúmenes y Cuadernos de Evaluación Formativa, constituyen 

el "paquete didáctico" que el estudiante adquiere al inscribirse 

al SEAO. 

Así pues, el "paquete didáctico" es el eje central del estudio 

en el SEAD ya q~e es, mediante los materiales autoinstruccionales 

la forma en que el sistema pretende atender a todos los profeso

res que deseeri estudiar en el SEAD y convertirse en autodidactas. 

Si bien, el proceso de aprendizaje ya es complicado, ,.o es aún más, 

dados nuestros hábitos de estudio y formación escolarizada, el en

frentarnos a la necesidad de aprender como autodidactas; es por 

eso que en el SEAD, a trav~s de todos los servicios acad~micos y 

especialmente con el modelo de estructura de los materiales auto

instruccionales, es como se pretende ir introduciendo al estudia! 

te poco a poco en esta nueva modalidad. 

En este departamento, conjuntamente con especialistas del área de 

Docencia de la misma Universidad se determinan los objetivos y 

contenidos a desarrollar en cada uno de los programas de estudi-0, 

para despuªs vertirlos en los volQmenes y cuadernos de evaluación, 

pe~o la tarea esencial de este Departamento es buscar y proponer 

el tratamiento didáctico más adecuado para entender los conteni

dos, de tal manera que Sstos puedan ser comprendidos por quienes 

los tienen tjue •studiar. De los elementos didácti~os qtie ~6rifor

man las distintas estructuras de los vo.lúmeries y la función de'la 

evaluación formativa, se hablará más adelante. 
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El Departamento de Ev~ldaéi6h 

Para poder hacer de la evaluación sumaria una experiencia más de 

aprendizaje y no un simple. trámite administrativo de aéredita

ción, se creó el Departamento de Evaluación. 

Como no se debe ser "juez y parte" al mismo tiempo, en el SEAD 

son distintos los departamentos que se encargan de elaborar los 

instrumentos de evaluación que el modelo propone, hasta el momerr 

to ya se mencionó que en el Departamento de Didáctica se elaboran 

los instrumentos de evaluación formativa, pues bien, en el Depar

tamento de Evaluación, hasta ahora, se han elaborado los instru-

mentas de evaluación sumaria de cada asignatura con los que los 

estudiantes concluyen el estudio de cada una de ellas. 

Este Departamento, a.l igual que el de Didáctica, está integrado 

por profesionales de la educación: pedagogos y psicólogos educati 

vos. Es aqui ~onde conjuntamente con los especialistas en conte

nidos se determinan los objetivos a evaluar, vertiendo est~s:de

cisiones en lo que técnicamente se conoce como "tablas de especi

ficaciones" que son la base para elaborar los instrumentos, ~elec 
- 1. -

cionando aquellas preguntas que sean representativas de todo:.el 

contenido y el nivel de complejidad propuesto por los objetivo~. 

En ese departamento se ha elaborado el Banco de Reactivos d~ dorr 

de se seleccionan las preguntas que integran los instrumentos de 

evaluación. Este Banco de Reactivos se ha elaborado con base en 

el análisis estadistico de los datos que arroja una prueba después 

de su aplic~ción. 
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Sobre los fundamentos pricopedagógi~os que sustentan la evalua

ción en el SEAO, se comentará posteriormente, aquí sólo me referi 

ré a la operaci6n de los Departamentos de la Coordinación de la 

Licenciatura en Educación Bás1ca. 

En cuanto a la admin.istraci6n de la evaluación, para la determin! 

ci6n del crite~io sob~adportunidades para presentar evaluaci6n 

sumaria, se analjzaron ·varias experiencias, tanto a nivel nacional 

como internacion~l y se encontraron criterios de todos tipos, hay 

quienes después de varios intentos han decidido ofrecer un sólo 

pe~iodo de aplicación de evaluaciones sumarias, como es el caso 

actual de. la Open University, hay otros casos que de acuerdo con 

las caracter~sticas de "no formalidad" en cuanto a créditos, han 

hecho de la evaluaci6n un proceso permanente, hay quienes han com 
·' 

binado la~atenci~n personal con retroalimentación inmediata de m! 

nera permanente~ previa cita como es el caso d~l SU~ de 1a UNAM 

en la Facultad de Psic~logfa, pues bien, después de analizar todas 

estas alternativas y considerando las·posibilidades del sistema 

que aOn está en proceso de formaci~n se concluyó en que una forma 

de atender a la demanda de los estudiantes sin alterar las activl 

dades de organización de una nueva universidad y especialmente de 

acuerdo con la pol,tica de los sistemas abiertos de ofrecer t¿dos 

los caminos que permitan al alumno estudiar a su propio ritmo; se 

decidió dar oportunidad de tres. ~~rfodos al ano, para que 1Cs· 

alumnos programen su estudio y las fec.has en que desean presen

tar la evaluación sumaria, 
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En el SEAD, as, como no hay examen de admisión, tampoco hay se

riación; a los alumnos se les sugiere que traten de seguir el or. 

den de las. materias de acuerdo con sus intereses o con la dificul 

tad que le representen ciertos contenidos. 

Los únicos requisitos en el SEAD son: para ingresar, como ya se 

dijo, ser profesor normalista en servicio y para presentar evalu_! 

ción sumaria haber estudiado y recibir retroalimentación de la ev! 

luación formativa. 

Las evaluaciones sumarias se aplican en cada una de las Unidades 

SEAO. concentrando el envro de instrumentos y los resultados de 

la aplicación en la Coordinación General del SEAD, a través de 

las instancias correspondientes. 

Departamento de Publicación de Volúmenes.- Es el encargado de dar 

el tratamiento editorial no solo de los volúmenes, sino de todos 

los materiales de estudio que se diseñan en el SEAD. A pesar de 

la importancia de su labor, dadas las caracterrsticas de este tra 

bajo, no se describir§n las funciones de este departamento, ya que 

son eminentemente técnjcas ~n lo que se retiere a producción edi

torial de materiales educativos. 

Las Unidades - SEAD 

Las Unidades son 16s. cent~os de estudio mediante los cuales la 

UPN hace 11egir todos lo~ servicios académicos y administrativos 

que el estudiante requiere para lograr su aprendizaje y vincular. 

se con la Institu~ión. 

Las Unidades SEAD adem§s de proporcionar los se~vi~iol qué~la edu 
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cación a distancia debe ofrecer; tales como: asesorfa académica, 

control de estudios, registro, evaluaciones, biblioteca, public! 

cienes, etc., son también núcleos cultura les de la zona en que 

están ubicados, en virtud de que, tienen lugar en ellos un con

junto de actividades extracurriculares que concurren en la form! 

ci6n del estudiante. 

Existen 74 Unidades SEAO ubicadas en las principales ci~dades del. 

pa•s. En todas ellas los estudiantes reciben los mismos servi

cios, el mismo nivel de complejidad en sus materiales de estudio 

y por lo tanto, igual reconocimiento y validez oficial de sus es

tudios. 

Los recursos humanos con que cuentan las Unidades SEAD son: Dire~ 

tor, Jefe Administrativo, Asesores académicos para cada asignatu

ra y personal .ad~inistrativo. Todos ellos proporcionan la aten

ción oportuna a los estudiantes del SEAD, en todo el pa•s. 

Modelo ins~ru¿ciónal del SEAD de la UPN. 

Los tres elementos fundamental es que representan el r.wdelo'.ins· 

truccional en las licenciaturas del SEAD, son: 
• .. 

- los materiales de estudio ~ic~itos.•c 

- la rela.ción docen.te asesor-p~rti,cipantes,y 

- el Pl"Oceso de evaluación. 

De acuerdo con la base de íos sistémas abiertos de,.éciucación en 

cuanto al estudio en forma.autodidacta, 'la>pfedr~::ngular'de·to-
: .· '·· ... ---·;, . ' - . . . •i. :: 

do sistema ~bierto es er m~~eri~l de estudio escrito, ya que.·a 
: . . . . . . . . . ' - ' . . ; . ' " ' . , -~ ' ' . ' ' - ' ·_ - . . . . . -:_ ' . ' . 

través de ésta se puede hacer posible, el, estudio enferma. inde-

pendiente. 
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En el SEAn, como ya se dijo, al conjunto de materiales de estudio escritos se 

les denc.mina"paquete d·iuáctico" y generalmente está integrado por 

uno o varios "vo 1 úmenes" y tino o varios "cuadernos de e valuación 

formativa". 

Los p~sos que sigue, el grupo interdisciplinario ae especialistas, 

pra la elaboración de estos materiales y que nos indican implícit! 

merte los criterios teóricos que guían esta acción, tanto en la 

~e¡ección de contenidos como en la determinación de la estructura 

d i d á c t i ca\ son 1 os s i g u i entes : (l 9 ) 

l. Elaboración o revisión del programa de estudios, en donde se 

describen esp~cíficamente cada una de las partes constitutivas 

que lci conforman, como: Objetivos generales, particulares, espe

cíficos, temas, unidades del curso, actividades para el docente . 
(en este caso, el apoyo que puede brindar el asesor) actividades 

que deberá realizar el alumno y las sugerencias p~ra la evalua

ción. 

2. la selección de contenidos. A través de distintos procedimie~ 

tos se eligen, del campo general del conocimiento, aquellos con-

tenidos que se refieren a la materia en cuestión, buscando que 

sean los más idóneos y representativos para el logro de 1.os obj! 

tivos propuestos. Asimismo, se escogen aquellos que contuerden 

con los intereses de la población y se relacionen con~1a ~e~lidad 

educativa del país. 

Uno de los procedimientos que se siguepará estaselecci6n1 es 

partir de la investigación documental~ tom~ndo como referencia el 

( 19) UPN, SEJ\O. Departamento de Didáctica. Docum~!.Q.~ internos. 
1979-1982. 
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programa de estudios y con base en dicha investigaci6n, se re-. 

copilan las lecturas que están lo más acorde posibles con los 

propósitos del curso, o cumplen los requisitos que los objeti

vos del curso proponen. Otro camino es elaborar textos origin! 

les que se fundamenten en ensayos o estudios ampliamente recon.Q_ 

cidos en esos temas. 

3. Análisis de contenido~O) El realizar un análisis de contenido 

ayuda a especificar el nivel de complejidad de cada uno de los 

elementos del contenido, así como su secuencia y estructuración; 

tanto pedagógica (en cuanto a la metodología a seguir en la en-

señanza) como lógica con referencia a su objeto de estudio • 

. En el SEAD se parte del principio de que el estudiante requiere 

que se le enseñen primeramente los elementos que por sus carac

terfsitcas, dentro del cuerpo total de conocimientos.a tratar, 

sean los más sencillos y a su vez, sirvan de apoyo~para compre~ 

der otros que de una u otra forma implican el dominió de los 

primeros, pues es sabido que el dominio de las hábil.idades cog

noscitivas más complejas, incluye el camino de las ínás simples. 

A partir de la selección del contenido y la espec.ificació~ de los 
, .. ,;·: : .. 

objetivos generales del curso, para iniciar el análisis de cont~ 

nido se puede proceder a enlistar. un inventario de te'~as;relaci.Q_ 

nadas con el contenid~, para analizarlos después·y a~~ ubicarlos 

en su secuencia (Unidades de estudio). 

Para t_ra.tar de dar la secuencia lógica que indica el tema ante

cedente y el tema consecuente de cada. unidad de estudio, los as~ 

sores didácticos del SEAD, se guían por técnicas propias para 

ello, tales como: Le-Xuan, Morgano, las propuestas por Ausbel,etc. 

(20) UPN-SEAO. Departamento de Didáctica. Documento interno. 1983. 
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Una vez determinada la secuencia de las Unidades, se elaboran 

los objetivos particulares de cada una de ellas, cuya finalidad 

debe ser el logro del objetivo general. 

Establecida la secuencia temática de cada Unidad, el siguiente 

paso consiste en analizar cada uno de los conceptos para estru~ 

turar a )a Unidad en s, misma. Para facilitar la comprensi6n de 

la estructuración que el análisis de contenido da como resultado, 

se elabora un esquema que grafica la articulación de contenidos. 

4. Elaboración de material instruccional. Después de realizar 

el análisis de contenido y haber dado la secuencia lógica y ped~ 

gógica del programa, se procede a elaborar el material de auto

instrucci6n, cuya finalidad es el diseno de la presentación de 

los diferentes elementos que conforman el contenido, cu~pliendo 

los elementos didácticos que faciliten la comprensión de los mi! 

mas. 

Los elementos estructurales que conforman cada uno de los volú-

menes de los "paquetes didácticos", var,an de acuerdo con el pr~ 

pio contenido, el nivel de complejidad y la ubicación de cada 

asignatura en el plan de estudios; con esto último quiero·decir 

que en los volúmenes de las materias correspondientes el Jrea 

de formación básica , se incluyen muchos más elementos de apoyo 

al estudio autodidacta, que en los materiales de l~s asignaturas 

de las áreas de integración vertical o concentración pr~fesional. 
~ ·' .. ' ·.:· .·· .. : •. 

A continuación describiré brevemente cuál~s. son los.ele~e~tos CQ 

munes en los volúmenes de las asignatu~as de l~s pr~merÓJ 6ursos. 
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Elementos.generales que.se utilizan para la ubicación de la mat~ 

ria con respecto al plan de estudios y para introducir al .estu

diante en el manejo del mate~ia112U. 

l. Instrucciones. 

Son explicaciones de la funciónque realizan cada uno de los ele 

mentas que constituyen el texto, as! como la forma en que el es

tudiante debe utilizarlos para que su aprendizaje sea óptimo. 

Se recomienda que el estudiante siga las instrucciones tal y co-

mo se sugieren. 

2. Presentación del curso 

En esta parte se describen, de manera general, los contenidos . 
programáticos, los objetivos y las relaciones horizontales y ve!_ 

ticales que guarda esa asignatura con los demás que conforman el 

Plan de Estudios. 

3. Objetivos gerierales de la asignatura. 

Son los própósitos educativos .más completos que, en relac'ión con 

una asignatura, debe~·alcanzar los estudiantes como.resultado 

del proceso enseñanza-aprendizaje al cábo de un cÚ·r~o;. 

Los objetivos generales de una asignatura determinan: 

- el alcance y la profundidad de su contenido .pr~gr~mátfco, 

- los resultados formativos que deben lograr los es'tudiantes. 

4. El esquema general de la asignatura, 

La misma i:¡ráfica que resulta del análisis de contenido, se reto-

( 21) UPN; SEAD. Departa~ento de Didáctica. Fascíc.ulo de >Paque~es Didácticos. 
p. 12 
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ma, presentándola de manera didáctica a los estudiantes, con el 

objeto .de~que comprendan la relación que existe entre los cont! 

n i dos de 1 a as fg natura . 

5. Las Unidades. 

Las divisiones de contenidos más generales dentro de.cad~ volu-

men, se les ha denominado UN ID AD ES, están conformadas. por un con 

junto de temas homoséneos y van acompañados por una:;sene· de el! 

mentes de a poyo didáctico que se mencionará más adelante: 

6. El glosario. 

~n algunas materias, debido al uso contante de términos técnicos. 

se incluye un glosario de términos en el último volumen de cada 

paquete. Estos términos se caracterizan generalmente por ser de 

difícil comprensión, o bien, tener un significado especial en el 

tratamiento del tema. 

7. Bibliografía General.' 

En este apartado, que aparece al final de cada .volumen; se. citan 

los· libros, articulas y publicaciones que son. considérados como 

materiales de consulta útiles para apoyar las e;p~rien{fas de 

a prendi zaj e. 

A conUnuación describiré cómo están conformadas las unidades. te 

máticas de.los volúmenes del SEAD. 

En las unidades se integran el conjunto de conocimientos desarrQ 

llados en los temas, con base en los objetivos específicos del 
·,-: 

programa de ~ada curso; en general se componen de las siguientes 

partes: 
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- objetivos, 

- introducci6n, 

- desarrollo. de cada tema, 

- cuadro esquema resumen, 

biblíografía comentada, 

- autoevaluación, 

- retroalimentación. 

Los objetivos de la unidad. 

75 . 

Los objetivos de aprendizaje de la unidad esUn determinados de 

acuerdo con el programa oficial de la asignatura, Estos suponen 

un conjunto de experiencias, conocimientos o habilidades que, una 

v1i'Z alcanzados, aseguran el logro de los objetivos_ gé~~raies de 

la asignatura, y, en consecuencia, tambi~n el de loi init~t~cio

nales. 

Introducción a la unidad. 

Es un elemento did&ctico muy importante ya que con ~l se b~inda 

un panorama general del contenido program&tico que se aborda en 

la Unidad. Su objetivo consiste en orientar y motivar al estu

diante sobre el §rea de conocimientos que va a tratarse. 

Desarrollo del .tema. 

Es te punto será trata do más adelante. 

Cuadro o Esque.ma .:: "-·' 

Es 1 a s intesJs del .conte'ni do 
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Con el empleo de este recurso didáctico, el. estudiante ~u~de: 

- percatarse de la coherencia interna .de la untdad, ' 

- visualizar en forma sintét.ica el conjunto de su contenido 

p ro g r a má t i c o . 

En el cuadro-resumen se destacan 1 as relaciones que guardan e.n. 

tre sf los. aspectos principales de la unidad, de esta manera se 

convierte en guía para. su .estudio y en eficaz instrumento para 

un rápido repaso de Jo estudiado. La estructura de los cuadros-

resumen varía de .acuerdo a la naturaleza de cada asignatura. 

Bibliografía comentada. 

Es un breve comentario de libros, artículos y publicaciones de 

diversos tipos, que tiene, entre otros, los sigUientes fines: 
. .,, 

- dar a conocer lo esencial del contenido de lo_s ,libros, o al-

guna idea o ideas que se relacionan con lo t~atad~:en~la: 

dad. 
' ' 1 

- motivar al estudiante. para que amplíe su estudio 

lo expuesto en las u~idádes. 

Las au.toeva 1 uaci.ones. 

Están elaboradas de tal ,forma que constituyen una experiencia -. ., •,:. 

de aprendi'Zaje niás·p'ara 'el estudiante, asimismo, le! permiten 
. - - ' 

obtener infórniacfón' (mediante el empleo de instrumentos, crit~ 

rios, parámetros, etc.) respecto al grado en que ha alcanzado 

los objet{~cis d~ aprendizaje propuestos para cada unidad. 
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La autoevaluaci6n se concret~. en una de sus etapas, a la aplic! 

ci6n de una prueba estructurada mediante reactivos que e~alúan 

el logro de los objetivos específicos de cada tema. 

La retroalimentaci6n. 

Es la presentaci6n de las respuestas a los ejercicios proupestos 

en cada te_ma y a los .r.eactivos de la autoevaluación, con éstas 

el estud~ante puede comprobar por s1 mismo el avance o progreso 

en lo estudiado. 

En caso de que no hayan alcanzado satisfactoriamente los objeti

vos d~ aprendizaje, se dan las indicaciones necesarias para .lo-
:_ •, 

grarlos~. ~a1es como lecturas especificas o ciertas activid~des 

pertinentes; 

Otra subdivisión más; dentro de los volúmenes son los temas~ 

Los temas sori la parte esencial de l_a unidad, en. ell~~. se.desa

rrollan. y explican en·forma dosificada los conten'tdos ~úe inte

gran cada unidad.,· 

Generalmente los temas contienen elementos de: 

- Explicación. 

-, Apl icaci6n. 

La expl icaci6n es el desarro.llo de. iodos l<is conceptos. y re"gl,as 

que el estudiante debe aprender. Pa,ra,c¡ue la explicación se·~; 
ágil y comprensible se la acompaña de elementos que apoyanJo el$. 

puesto en ella, tales como: 

- Notas al margen •.. _ 
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·-

Son expresiones ,que hacen_ referencia a ideas representativas. de 

un contenido. 

Algunas de las funciones .que tienén·las notas al margen ~son las 

siguientes: 
. . .· - . . 

- sirven.para marcar o<disc_riminar. la 'i¡nportancia,de l_a inform! 
r:,: 

ción.,descrita, . . ··· .· 

- proporcion_an al .lector una idea clara acerca-.d~l cC>nte~ido d! 

sarrollaao, 

- ayudan. a -confirmar sintétié:amente. uri párrafo leído. ·. -
.' - .. . . .·' .- ·- ' 

'. ·. ·, ''. ' . '· _: 

El conjuntod,e notas al margen constituye un hijo co_nductor que 

repres~nta de manera sintética el contenido de. un tema. 

Otros apoyos· que aparecen· en los temas son las 11 amadas. preguntas 

intercaladas. 

Estas interrogantes se presentan en el desarrollo:de .un conteni

do en el momento en que se ha considerado oportu_no hace_r- un_ a pay_ 

sa para ayudar al lector a: 

-concentrarse en la lectura, 

- realizar. un estudio- eficaz, 

- repasar e 1 material l e í do. 

Un elemeritci más que generalmente se utiliza en los volúmenes ·del 

3EAD, son las ejemplificaciones, en donde a través de una extrapola-

ción a una situación, hecho o caso concreto se apro~ima el conte-

nido al _entendimiento comGn de un conocimiento, tomando como ref! 

rencia la realidad inmediata del lector y dando pie al logro de 

los aprendizajes que suponen la aplicación de algunos conocimien-

tos. 
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Por último, dos elementos más que aparecen en el desarrollo de 

los temas, son: 

los.ejercicios y las 

actividades complementarias. 
\ ~ ' 

Los ejercicios son actividades mediante0las cu~l.e~:s~;haceri·op~ 

rantes algunos contenidos que necesari.amente.deben .ser aplica-

dos por el estudiante. 

las actividades complementarias son accfones,que se~'le. sugieren 

al estudiante para que amplfe los c~nten{dds~ex;uestos en el de

sarrollo de los temas, su ejecución es de gran importancia, per

miten conocer diversas corrientes o posturas q~e se proponen an

te un hecho o situación tratados. Permiten también una partici-

pación activa tanto individual como grupal en el proceso de apre!!_ 

dizaje. 

En la~eitructura de otros materiales correspondientes a las asig

natüras·~e~concentración profesional, en donde los estüdiantes ya 

han~adquirido~una serie de hábitos y el~mentos que facilitan el 

estudio independiente, se puede observar que la reducción de algy 

nos:de los apoyos que al inicio se les brindaban "ya hechos", ah.Q. 

ra; en este nivel, se les induce a que ellos mismos los elaboren-

como es el caso de los esquemas, resúmenes, notas al margen y las 

mismas preguntas intercaladas. 

Una vez descritos los elementos didácticos de los volúmenes del 

SEAD, procederé a explicar los otros dos elementos que tonsidero, 

representan el modelo instruccional del SEAD. 
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La relaci6n doc~nte en el ·SEAD de la UPN. 

En el SEAD, la asesoría es la .mediaci6n concreta entre la pre-
"···.,:: .•. 

sencia física del profesor en el aÜla.,y.el.aprendizaje autodi

dacto. Su principal funci6n es coadyuvar a la ampliaci6n, interr 

sificaci6n e integraci6n de las experiencias de aprendizaje de 

cada uno de los estudiantes. 

Se puede considerar como un recurso:did&ctico de apoyo en el 

aprendizaje, por el cual el estuéltante recibe orientaci6n para 

seleccionar los medios que le permitan .·lograr· los objetivos pro

puestos. 
' '':. .-

El asesor en su funci6n .académica, orienta sobre la manera en que 

el estudiante puede resolver sus dudas en forma·autodidacta; favo 

rece el aprendizaje de los contenidos de 1Ú asignaturas, en aqu! 

llo~ temas que son m~s importantes o d~ aq~e11os puntcis que pre

sentan mayor dificultad. Adem!s complementa la cultura del est~ 

diante-medi.ante actividades extracurriculares propiciando la con

veniencia social y promoviendo la opc-i6n de una actitud y metodolQ. 

gfa~participativas. 

Esta funci6n se encamina esencialmente' a aspectosrcurriculares C!!_ 

yo objetivo consiste en que el estudiante logrecéi aprendizaje de 

los contenidos programáticos. 

Desde e 1 punto de v i s ta persona 1 , e 1 a ses o r' "pro p o-re ro·n a · o r i en ta -

ción al estudiante en la búsqueda· de Un,método. que lé permita 

aprender a aprender. Se encamina a qué éLencu ntre una guia pa

ra superar las dificultades que se le present~n en··su•a.prendizaje. 

Ad~m~¡-~r~t~ d~~introduci~lo en el cono~i~i~nt~ de la modalidad 
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abierta, informándole:. Qué es~un sistema abierto, cuáles son sus 

o bj et i vos ; . e u á l es son sus es trate g i as de aprendiz aj e, qué ser vi -

etas le ofrece, .·c6mo iniciarse e~ el autodidactismo, cómo puede 

participar·y.aprovecharlas actividades grupales en su aprendiz! 

je, c6~o p~eparar; pr~~enta~ ~a evaluaciones. 

Formas de realiza.r la ·asesoría. 

En el SEAD lá asesor.la se. ofrece en forma di recta o a distancia, 

ajustándose a las li~itaciones de tiempo que disponga el autodi

dacta o atendiendo a la distancia geográfica en que éste se encue~ 

tre en relación a la Unidad SEAD de acuerdo con las nórmas y hora

rios establecidos. 

La asesorfa directa se caracteriza por requerir de la ·presencia 

física del docente y del estudiante. para. establ'ec~r.la ini~rcomuni 
" 

cación. 

La asesorfa~jdistancia se ofrece desde las U~id•des 

zando, .algOn medio escrito o el teléfonó~ hasta' ~1 '1.ilg~~·-iXdonde 
el estudiante radica: 

El contacto con los estudiantes puede ser: individual ,.,grupal y 

social. 

La asesoría individual cons.iste .en el intercambio de información 
:·, ·, :' 

entre el estudiante y el asesor, orientándole sobre la forma, prQ_ 

cedimientos y recurs6s. necesarios para que logre los objetivos 

programáticos de manera autodidacta. 

Esta asesorla intenta familiarizar al estudiante con su medio so

cial para que su aprendizaje sea práctico, motivador y útil. 
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La asesoría grupal se establece entre el asesor y un conjunto 

de estudiantes ya sea porque estos reporten una duda en com~n 

acerca de los, contenidos programáticos, o porque el asesor 

atendiendo al número de dudas que en lo individual se le hayan 

formulado, organice actividades 4ue permitan orientar a los es

tudiantes en la solución al problema. Por otro l·ado, se puede 

realizar esta asesoría para destacar la relevancia de algún tema 

curricular o extracurricular. Estas actividades propician la dis 

cusión que permite la confrontación, critica y valoración en la 

integración del conocimiento. 

La frecuencia de la asesoría puede ser: permanente, periódica o 

eventual. 

Es permanente cuando el servicio de asesoría se ofrece de manera 

continua, dentro del horario de funcionamiento del Centro, tal 

es el caso de la entrevista a la que el estudiante puede acudir 

cuando lo requiera, o la comunicación por teléfono o correo,. 

Es periódica si la' ases.orí a ha sido sujeta a una programación de 

actividades grupales, en los días de mayor afluencia de est.udian. 

tes, donde pueden ser tratados temas de interés común o ·s'ignifi-

cativo. · 

Es eventu~l cuando esporádicamente ofrece la institución algún 

evento especial que reviste particula~ importancia, ya sea'qúe 

se/trate de temas curriculares o de ampliación cultural dirigida 

a los estudiantes o a la comunidad en general. 
• • • 1 

La asesoría se ofrece generalmente por medio de: En.trevista .• Cir_ 

culo de Estudio; Teléfono, Correo. 
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La Evaluación. 

El tercer ele~ento que representa al modelo instruccional en el 

SEAO, es el proceso de evaluación. 

Partiendo de los propósitos generales de toda evaluación educati 

va, en el SEAD, a través de las etapas que integran este ~roceso 

se acumula información que permite emitir juicios de valor acer

ca de todos los elementos del sistema~ posibilitaodo con ello cg 

mo tarea inmediata la retroalimentación al proceso de enseRanza 

aprendizaje y descubriendo adem&s a nivel general, las causas 

de los·•resultados no logrados, y a su vez, proporcionando elemen. 

tos de alternativas para el perfeccionamiento o cambio de ·los 

mi"smos. 

Así el proceso de evaluaci6n en el SEAO; .se compone de' las si

guientes etapas:( 22 ) 

Diagn6stica.- En donde de acuerdo con los prin'cipios ide la eva

luación educativa se pretende: 

- Diagnosticar. los niveles de entrada de 'ca.da elemento, e 

- IdentHicÚ; especificar y jerarquizar objetiv~s; 

A través de los instrumentos adecuados se conoce el .perfil ac! 

démico de"entrada de los estudiantes~;," :: ·~ : ' . "': ' .. ' 

Los resultados de esta evaluaci6n determinan.:las sugerenCias de 

estudio y/o' biblfogr&ficas necesarias para'.Ja correcci6n o pre

venci6n de.las dif.icultades en ,el aprendizaje, ·asf.,comoJo~ co

mentarios p:~rtinentés en caso"contrario. A.través\de esta eva-. ,-· .. . 
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.... 
luaci6n, que se realiza en cada Unidad SEAD .• se establece el 

primerYcontacto entre el asesor y el estudi~nte. 

Para. cumplir·,con el principio de "Reforzar la·permanen<:ia:del 

aprendizaje". en el SEAD se real iza la llamada evaluaci6n:·form-ª._ 

tiva, la·cual tiene como finalidad retroalimentar al .estudiante 

en cuanto.•al,logro.de las tareas implicadas en los'objetivé»s·de 

cada:unidad· de· aprendizaje; los instrumentos· que la.:.integt:'.an ei 

tán .incluidos·.generalmente en los materiales de estudio::voliime

nes (al finalizar cada unidad) y el "Cuaderno de evaluaci6n for-

mativa". 

A través de la realización de ~jercic.ios y. preguntas propuestas 

en este cuaderno, el estudiante .logra la integración de la ·info!. 

maci6n.te6rica contenida en los volúmenes con la práctica forma

tiva, cump.liéndose así la unión del doble aspecto educativo:·FOR-

MACIOU E INFORMACION del estudiante. 

Estas actividades, que en la ·mayoría de las veces, se realizan a 

distancia, esto es_, sin contarcon la presencia del asesor·, .s_on 

experiencias· de aprendizaje porque propician la actividad' prácti 

ca del estudiante, ya sea ·en forma de ejercicio que puede reali

zar en su hogar o sitio de est~dio o bien en forma deinv~stiga

ciones de campo o b;bliográficas, de acuerdo con los ol>J~tivús 

d~ c11r:ta curso. 

Por último, la ev,~luación _;;SUMARIA." es eLlllo.mento final· de' cada 

curso. Posterior al es'tudio}el paqUet'e·didácÚco. Su finali

dad es dobl~: po'r un ·lado co1ripléú un ciclo del proceso enseñanza

aprendizaje al propic'iár la comprobación global de los objetivos 

de un curso, y poY. otro!.constituye un ELEMENTO DE ACREDITACION 
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parcial del grado académico (licenciat~ra, especialización, etc.) 

pretendido. 

Generalmente, por la.demanda que se t~ene p~ra la presentaci~n de 

esta face de la evafuación, hasta ahora el tipo de pruebas. que se 

han utilizado en todas las asignaturas han sido "objetivas", es 

decir, reactivos de respuesta estructurada por lo que los procesos 

de calificación y retroalimentación se hacen electrónicamente~ 

La retroalimentación puede ser ampliada o comentada personalmente 

con el asesor si el estudiante asi lo solicita. 

Como producto de la evaluación sumaria se toman decistoríesacerca 

de: 

- La promoción del estudiante al siguiente curso. 

- La cont.inuaCión o modificación.de las estrategias eCJUcat'tyas¡ 

por ejemplo, la •nécesidad de ad'aptación· de la iriet'ódoÍogfa ·pro

puesta .para e.1 logro del .aprendizaje. 

- La eficie.~c.ia del proceso educatho ·en. general. 
.. - -

Adem&s .de.los, resultado~ concret~s que la evaluación educativa 

logra obtener.· del. aprendizaje, se pretende que el estudiante al

cance·un ctinocimiento m&s profundo d~ sf mismo. 

Después de esta breve descripción de la planeación yadministra

ción de los tres elementos que constituyen el modelo instruci:io

nal de las.licenciaturas del SEAD de la UPN, me interesa comen-
. . . 

tar algunas 'diferencias .significativas ~ue se dan en .~eÜción<a1 

modelo, que d~niro deL·mismo SEA,o,· se ~su ·efectuan~o laºEspe

cial ización en Educacióna Distancia". 
;· .. _'· . ., . . :,·_.,_ '' 

Como ya habla c{t~do en el capftÜlo anterior , es~os eit~~ios 

van dirigidos escencialmente a ló~ ases~res de SEAD que laboran 
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En 1 os es tu di os de es ta es pe c i a 1 i za c i ó n , .1 a forma en . que se .o pe -

racionalizan.los tres elementos 

- Materiales de estudio, 

- realización docente, y 

- evaluación; 

son: 

- Los materiales de. estudio. son denominados "guías de autoinstruf. 

ción y a diferencia .. de los volúmenes'cen donde .. se. desarrollan lo 

más ampliam~nte posible los contenidos de cada asignatura, en es

tas guías~sólo se.le orienta al asesor-estudiante, sobre los obj~ 

tivos a cubrir en cada curso y se le recomienda tanto una biblia-

grafía básica como una complementaria; la primera va acompañada 

de una explicación sintética sobre el nivel de contenido que en

contrará en cada obra, así como de recomendaciones generales para 

aprovechar.mejor la lectura. 

- En cuanto a .. lil /relación d.ocente, el uso de los medios qúe>s~ 
. ,. . -

sugieren para la11 enseñanza a distancia" son más utilizados que 

en la li cenC'iattira; es decir, la mayoría de consultas que efec

túan los.ases&re~-estudiantes al grupo de orientadores que se 

concentran en la SEDE.-C.entral, son a través del teléfono (>:el co-
··,: 

rreo y muy esporádicamente se realizan orientaciones a ~ravés de 

la entrevista en persona. 

- Y por último, .. con respecto a .la eva 1 uación, acordes .con. el. ni 

vel de estudio y consideran~o que el número de asesores se pue~. 

de atende.~ en .form.a· in.di.V.i.dual e, inmediata, es un proceso .perma-
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nente; desde el punto .de vista diagn6stico y formativo, las mi! 

mas guías de autoinstrucci6n contienen instrumentos adecuados 

para que el asesor-estudiante vaya corroborando si aprendió o 

no. Para fines de acreditaci6n, cuando el asesor-estudiante lo 

solicita el orientador le indica de acuerdo con el curso, el ti

po de actividad que debe realizar; ya sea un informe, reporte de 

investigaci6n, ensayo, etc. Asimismo, de los procesos de retro

alimentación y acreditación se encarga cada asesor. 

Una vez analizados, cada uno de los componentes que integran el 

Sistema de Edutaci~n a Distancia de la UPN, trataré de represen~ 

tar su interacción a través de un esquema elaborado siguiendo la 

metodolo~ía proruesta por el enfoque sistémico. 

Churchman · ~~ dice: "La palabra sistema ha siAo definida de mu

chas maneras, _todos los que definen el término sistemas, esUn-,de 

acuerdo en· que se trata de un conjunto de partes '.coordinadas para 

lograr un conjunto de metas". Y nos propone -q'ue en pr.imer térmi

no se aclaren los .objet-ivos del sistema, por _lb qUe parafraseando 

las finalidades propuestas para la UPN,recordaremos que, esta 

institución fue cre~da para ofrecer ~ducatión superior a todo ~l 
' '·, ·. . . . ' 

magisterio del pa'is y es a tr:avés;del SEAD como se propone respo!l 
. ., . ... ·' 

der tanto a las posibilidad.es p~rso~ales del maestro en cuanto a 

la consideratión de-su' tiempo. disponible para-el est~clio sin-- per

juicio de sus necesidades económicas, como a sus inq~ietud.es pr~ 
fesionalesde mejorar su práctica docente y obtener con_ e_llo, an

te sí mismo y ante la sociedad el debido reconocimiento que. como 

profesinnal de la'educación debe ser responsable derepresentar. 

(23) CHURCHMAN, West. El enfoque de sistemas. p. 47 
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De manera muy simple, en el siguiente esquema se representa la 

forma en 1 a que se puede' observar como 1 a UPN reune sus. esfuer. 

zos tanto. en .la planeaci6n ydiseño de estrategias así como en 

la administración de·los servic.ios académicos·que dirige al m!_ 

gisterio. 
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ANEXO 2 

ºDatos. Estadísticos 

·º Ubicaci6n de las Unidades 



ALGUNOS DATOS CUANTITATJVOS DE LO QUE SE HA REALIZADO EN LA 

'UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL 

Edici6n d~mate~iales* 
; I•, 

l. Material bibliográficoed.itadoporla UPN pafaiapoyo de.el 

sistema escolarizado y-'pará>el acervo de las:biblfoteca's,de .las. 

Unidades del Sistema de'Educaci6ri.a' Distancia. 

AÑO NUMERO(DE 
TITUlOS 

81 .228 200 de c/ú 

82 80 150. de c'/u 
" 

- ~ .-

' " 
83, 50< ' 1,00' de c'lu 

2. Materia.les de estudio Cvolünienes y. Evalúa·cXcine!i.Formáttvds)' 

para estudiantes del Sistema de Educaci6n a 6fstanca •.. · .. 

80-81 ' 

82 

( *) 

·NUMERO DE. 
TITULOS. 

,PROMEDró DE TI RAJE,. 

35,00_0 e/u .(hubieron 8 ti 
tulos de los 

20,000 e/u 

15·~000 c/u 

que se imprimie 
ron 45,000 ejem 
plares) -

1a. Unidad,,ae: Pláll~acton 
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-
DATOS REFERENTES A LA EVALUACION SUMARIA (ACREDITACION) DE LA 

LICENCIATURA .EN EDUCACION BASICA QUE SE OFRECE EN EL 

SISTEMA DE EDUCACION A DISTANCIA * 

l. Número de períodos de evaluaci6n sumaria ofrecidos a los .estu-

diantes en las Unidades SEAD 

AÑO NUMERO DE 
PERIODOS 

80 1 

81 3 

82 3 

83 3 

""'-.., 
\ 

2. Número·deiinstruméntos .de evalua'ci6n:sumaria elab~rados para 

cada perfodo de aplicación (cuyos reactivos, una vez estandariza

dos forman.parte del Banco de Reactivos). 

AÑO 

80 

81 

82 

83 

NUMERO DE 
'INSTRUMENTOS 

4 

23 

NUMERO APROXIMADO 
DE EDICIONES DE 
ESTOS INSTRUMENTOS 

15 de c/u 

5,000 de c/u 

De 3,500 a 7,000 (segci~ el curso) 
._. :; '' '·\ ''~ 

· De 3, 500 a 7 ,000 .(segúri <el curso) 

(,..) Inform~ci6n interna 'proporcionada por la coordi,~aéi6~· Genéral 

del Sistema de Educación a Dist~~ci}d~.1~ 

93 



3. NQmero aproximado de evaluaciones presentadas. por a~o. 

AÑO NUMERO APROXIMADO DE 
EVALUACIONES PRESEN
TADAS 

80 28,000 

. 81 

82 

83 



CUADRO DE CRECIMIENTO DE r!ATRICULA ESCOLAR PARA EL SEAD Y SESC 

C A R R E R A MATRICULA ESCOLAR ANUAL 

t--------------.___1979 1980 _19_8l_i--l 9_8 __ 2 --+---19_8_3 -Tl--'-SU=MA~ 
EDUCACIÓN BÁSICA 19 35 491 24 789 5 378 3 142 69 819 ._,_ ______ ------- --------- --·---------- ---- -·- --·-------·-- ----- ---

1---fuJcAc __ 1_6N_PR_E_E_sc_CU11_~_Y_PR_1MA.R_IA_.¡.........._1_6-+-l-6 __ 6 __ 9_3 ¡_~?- __ 7~ 7_2---#-_21_53_6.....¡
1 

EDUCACIÓN FlSICA 2 4 1 2 289 66 43 2 404 !--------------.. -- ~-------1---------- ---- '--··---ll----11 

ESPECIALIZACIÓN EDuc, A D1sT 
~~-----=-~~''=·"-''~--- ,,., .. ,. -- ---~--

TOTAL SEAD: 

~L~J-~TRt<ClQ_N _EpU~f\TlVA _ 
EoucAc 1 óN BAs 1 CA 

-- -- i 1 21) 21 bU 1 300 
---· - - -- ::-·:::·::::;::-_;_:.:.:: -==-::::==.-:--.:::;::::~.::...··=-::::;:~--======tt-~==11 

37 52 188 32 306 7 211 3 317 95 059 

485 70 53 95 138 841 
.. -- ----- -·-·- ··------ --- ------tl----11 

258 60 4 40 22 424 
- ---- - -------- --------- - ----+1---ll 

PEDAGOGIA 635 171 228 357 342 1 733 
,__ _____________________ -~------- -- ---- ----~..&......--...-- ------11------11 

PS!COLOGIA EDUCATIVA 903 179 146 347 376 l 956 

Soc!OLOGIA DE LA EDUCACIÓN 365 60 43 82 112 662 

EDUCACIÓN DE ADULTOS 16 12 15 43 
....____.. --------- ------------ - ---- t----------t----'-------- -------1------ll---41 

l:DucACIÓN [NDIGENA 33 2G 59 
--------------- .. -- -------t-----+------+-------'----------11 

MAEST. EN ADMÓN. EDUCATIVA 601 -- -- -- -- 601 
'------------------ ___ __,__ __ .¡_ ______ ---+------u---i1 

402 -- -- 1 -- -- 402 MAEST. EN PLANEAC. Eouc. 
I====·-=· =-~~--=====·-===·-- ===-==<=-· ===--4-~--===''====-='li==~ 

TOTAL ESCOLARIZADO 540 490 3 654 966 1 031 6 681 
l=::========_-.--·.co-- ----'==.oc--- = =--=-.-=j'==:::f===otl:===fl 

T O T A L: 3 691 52 728 32 796 8 177 4 348 101 71.(J 
'--------------'-----'---~---'---'----"--__., 
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CONCLUSIONES 

,, 

Oespufis de esta breve descripción, de lo que .al~unos sistemas de 

educación abierta :han logrado consolidar, .pretendo.referir mi 
. . 

punto de.,vista .y espero que lo que aquí exponga, ~ea ütil~ para 

posteriores investigaciónes, como lo dije en un principio. 

A lo largo de todo el trabajo se han identificado .1os puntos en 

que convergen los sistemas de educación abierta, .trataré de res.!!_ 

mir algunos de los aspectos más sobresalientes y an este plante! 

miento .habremos de tener presente las implicaciónes filosóficas, 

pedagógicas y de política educativa en general que subyacen en 

las descripciones de los capítulos anteriores. 

En cuanto a'sus coincidencias podemos concluir que: 

Los sistemas analizados de educación abierta, de:ni~el "~uperior~ 

se originan para tratar de dar atención a un sector que no ha t~ 
·' ~ ·; 

nido oportunidades de estudio. 

En su metodología proponen el uso de todos los,mediOs''necesarios 

para que la población a la que van dirigidos· p~eda ihiciar o con_ 

tinuar estudios de educación superior sin,menoscábbde.sÜs 'nece

sidades laborales. Lo que implica, posibi:lita'y exig(una cons-

tante planeación y permanente>investigadÓ~ en,todos los campos 

de operación; es.to es: la reunión:de<.los' mejores y má.s v.ariados 

modelos pedagógicos que hagan posible el acceso a ia::'eé!Üc~~ión 
así como:,ele~tudio constante .de la administra'ciÓn, (entendien

do por e]la .la 'optimizaciÓn de los recursos), ,t:aríto educativa 

como pr~su¡:westaria, para lograr los resultados ·~ropuesfos en 
. . . . . ~ 

la planeac'ión.Esto además de favorecer:el acceso a'la educa --
. ' '. ·, '. . 

ción .a sectores de la población que, .anteriormente no lo.d1abian 
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tenido, propicia y exige la constante superación de los prof~

sionales que participen en el dise~o. planeación. 6rgani~aci6n 

e investigación. 

En cuanto a una de sus metas más generales 'e import·antes~: a ni 

vel de discurso, de planeación y quizás de algunós resultados 

ya verificables, es notorio que tratan de incidi~en,una cons! 

cuente elevación de la calidad de la educación y,Jo más impor

tante, de influir con este cambio, en el desarrolJ~ general de 

un pah. 

Trataré de analizar, tomando como base toda la información an

teriormente expuesta en loscarHuloi; las mh frecuentes críti 

cas y limitaciones que se han hecho patentes a estos modelos 

de educación, mismas· que presento como interrogantes: 

¿ Son los sistemas•de educación abierta, la alternativa de.so

lución a la .demanda educativa ? 

l Qué tan analHico y crítico puede ser un estudian.te al que 

se le reduce la posibilidad de la interacdón·humanf an,m~~~ 
profesor y alumno-alumno, y con·ello se 'le ·c~~;ta ,1~ posibfli

dad de. expresi6.n y además se le. se'leccionanJos:.é:.ontenidos a ei 

tudiar? ... ·. 

¿Qué seguridad·· se tiene de la c~lidad,dela·.·~nseña~z~:. ~n 
·, •• < •• ' • ' ';:.:'',:· 

de no· hay un seg'Ui}niento dil"ecto de los avances Y:reperctisiones 
,, ... 

de lo apren~ido ? 

. ,• ' ., 

Estos ymuchos;más/cuestionamient~s>han g'irado·a1rededo.r de los 

"nuevos" modelos de educación~ n~ p~et~ndo ni me sería posible 
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contestarlos o rebatirlos, pero si trataré de exponer algunas 

consideraciones que pudieran ser contraparte, y.¿ieo, los pe

dagogos debemos an~lizar. 

De acuerdo con el contenido expuesto a lo largo de este trab! 

jo concluimos que; si los sistemas abiertos no son la respue1 

ta de solución a la.problemática educativa, s, hay que recono 

cerque forman parte. del importante acervo de modalidades de 

administración escolar, de las que se pueden valer las insti

tuciones, para ofrecer,. de acuerdo son sus necesidades y cara~ 

teristicas, otra alternativa de formación. 

Como .toda innovación, afortunadamente han estado expuestos a 

el análisis y critica constante ,-lo cual los obliga a tener 

un cuidadoso funcionamiento-,critica que para poder reali.zar 

requiere un análisis lo suficientemente profundo, tanto des.de 

el punto de vista de lo que'lá pólitica·;educativa, determin! 

da vaya dictando, como ·dominar los fundamnetos filosóf.icos 

que sustentan a los me.delos pedagógicos elegidos. 

' - ' ' ' ' ·,· ,'• : 

Pero dado el carácter de este trabajo, .y en•par.tfcular,de,es-

te apratado,sol.o insistiré en pro~oner como.o~ftga~fÓn(qui! 
nes estemos interesados por hacer un ·seguimi~nto·de'·1os ·a·lcances 

de los modelos de educación abierta, el .ser/justos ,E!n ubicarlos 
- ,· ' " 

en el contexto social y con el lo en el e~·tendfmiento de el desen. 

cadenamiento histórico que los provoca o puede originar y no so-

lamente compararlos agresiva.~iyuro&a y par~ialmente con la "ef! 

ciencia de otros tipos de administració~ escólar, que además de 
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contener caracterfsticas distintas pueden tener tal solvencia 

o "tradición" académica quiz4s producto de su antigUedad, que 

tom&ndolos como referentes condenan a otras posibilidades 

innovadoras. 

También debemos ser cautos en no caer en análisis tan radica

les que vanaglorien a dichos modelos ubic&ndolos como la "op

ci6n"o bién sataniz4ndolos como los peores pero m&s eficaces 

modelos ~e reproducción de un sistema de organización social 

cuestion~do. En todo an4lisis habremos de buscar y encon --

trar en caso de que existan, los "espacios" que nos orienten 

sobr• las bondades de las innovaciones pedagógicas, en busca 

siempre de un crecimiento social. 

En cuanto a la ausencia de comunicación alumno-profesor Y el 

consecuente aislamiento, dificultad en el aprendizaje, etc. 

que este problema pudiera causar, hemos visto que en 1a~des

cripci6n de todos los modelos expuestos, en primer término, 

proponen el apoyo de asesor,a, lo cual ha sido plante~do 
·. ''.-.'._ ...... 

como libre opc16n por que precisamente se parte del hecho de 

que el estudiante carece de tiempo, pero como también pudie

ra carecer de h4bitos de estudio que lo itnpul sen a trabajar 

solo, lcis s{stemas d~educaci6n abiertos ofrecen asesor1as y 

propician. la f~rmaci6n de cfrculos de estudio, en donde se 
. . . -. 

pretende analizar y muchas veces cuestionar o superar las· t! 

sis sustentadas enlos t~~tos. 
. . . 

¿Qué tan dmttan'tes, li.neales, esquemáticos y reducidos PU! 

den ser los contenidos expuestos en los materiales con los 
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cuales el alumno se conformará o creerá haber aprendido ? 

Sobre la calidad de los materiales expresaré mi opinón más ad! 

lante, pero ahora con respecto a la actitud que ellos puedan 

provocar en el estudiante, sería arbitrario y subjetivo, aseg~ 

rar cualquier planteamiento, pero mi hipótesis al respecto es; 

si en otras etapas de nuestra formación (infancia o adolecen

cia), cuando se carece de la formación propia de la experien

cia, nos atrevimos a cuestionar al maestro y no conformes con 

su ~nica explicación y gracias a ello, y porque no, con ello 

se encont~iron ~tres caminos, debemos conceder y reconocer en 

el est~diante adulto la posibilidad de responder, contradecir, 

cuestionir ~ en general reflexionar y no sujetarse a lo que d! 

terminada Jnstitución proponga. 

Con respecto a la calidad de la ensefianza y seguimiento del 1! 

gro de lo apre.ndido,· se puede decir que generalmente este tipo 

de interrogantes son planteadas, motivadas en su mayoría, por 

la cÓnsta~te y q~lzáserrónea comparación con otros sistemas 

-por lo que sin enjuiciar a otros sistemas o componentes de 

ellos, para no caer en el mismo error- lo que se pu~deifirmar 

y someter a estrictas revisiones, es eL hecho de. que los el e-

mentes de los modelos de. sistemas de educación ab.i ertos, es pe-

cialmente, los materiales de estudio escritos, permiten y requi! 
. . . ' ' . 

ren una planeación~ disefio, s~lección y exposic{~n 1uma~ente ri 
. ' - ' . . . 

gurosa y cuidados~. lo cual implica, como Y.ª se había mencionado 

anteriormente, la reunión de los mejores especialistas que en 

los contenidos en ~uestión, pued~n conseguir.las·.institui:iones, 
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ya que sobre ellos deberá. recaer la responsabilidad y decisiQ. 

nes académicas que respondan en el caso de la educación supe

rior a la universalidad y apertura que la construccipn del conQ_ 

cimiento reclame, este punto es tan importante, que en análi~ 

sis supuestamente complejos y completos de un proyecto educa

tivo, se olvida y en consecuencia se atribuyen las incongruen 

cias y limitaciones a otros aspectos de por s, importantes 

pero no fundamentales como la mejor utilización de .los recur~ 

sos de que dispone una nación. Es precisa~ente en este aspec

to en donde el papel del pedagogo es imprescindible·, tanto P! 

ra la organización didáctica de los contenido~. como en gene

ral' para la evaluaci6n permanente, en el sentido de seguilllien 

to y de investigación constante de los elementos constit~tivos 

del proyecto educativo en cuestión.La reunión de todos estos 

elementos no dará automáticamente un producto de mejor caí i-

dad, pero s( puede propiciar el aprovechamiento cor~icto de 

los mejores recursos y con ello aumentar las po~ibii~dade~'de 

una excelenclll académica. 

Ahora bién,· después de .los comentarios anteriores, qúe por S.!!, 

puesto no sorÍ los únicos que se p'ueden hacer.sobre los siste

mas abiertos, pero ~·{ quLzás, los que'ITl4s f~eC:uentemente de-

hieran s.er objeto de an&l is is Y<en ellos ub.ico al SEAD de la 

UPN , procederé a hac'er: algunas cons\d'eracfones oue de acuerdo 

con l o anterior ' pudieran ser de u tn i él ad p a r a cu es ti o na r y 
propiciar la investig.aci6nmás profunda del el Sistema de Ed.!!, 

cación a Distancia d.e la Universidad Pedagógica Nacional. 
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Con todas las limitaciones con las que ahora puedo referirme 

a la UPN, ya que debido a la situación ac~ual por la que pa

sa, en cuanto al estudio analitico y riguroso que sobre su 

estructura y funcionamiento estAn revisando, de acuerdo con 

el Plan Nacional de Desarrollo; y al margen de todos los va

liosos resultados, que seguramente surgirAn, sólo me permito 

hacer los siguientes planteamientos. 

Si bien ha existido una fuerte inclinación o por lo menos 

mAs frecuente y mayor difusión, de los acontecimientos poli 

ticos que en torno a una institución como esta pueden surgir 

desafortunadamente esta información, que si bien es imp~rtan 

te y determinante para la vida académica de la institución, 

ha ocultado el debido reconocimiento que se merece la Unive.r. 

si dad. 

Muñóz Izquierdo\i4'ien una ocasión al referirse a la Universi

dad, después de todo un planteamiento sobre la forma~i6n d~ 

maestros, llega a sustentar como alternati11a ... "Lii. búsquedá 

de una formación de maestros que propicie una estructura tal. 

que permita proporcionar, aún en las escuelas ubicadas en las 

zonas mas remotas, una serie de apoyos técnicos yacadémic~s 

que son indispensables para que los maestros des~mpeñen su~ 

tareas .en una forma adecuada y eficiente. AdemA~ de favore~er 

una mayor especialización en las diversas Areas del .curr'icu

lum-asi como una m~jor adaptación de la enseñanza a las con

diciones del medio geogr~fico y social-esta estructur~ capa

citaría al magisterio para desarrollar una serie de activid!, 

des extra-curriculares, que a su vez, incidirtan favor~ble~ 
~4) MUÑQZ, IZQUIERDO Carlos. El problema de la Educación en Mé-

xico: llaberinto sin sal ida?. 
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mente en la educación que se 11evaría al interior del áula. 

Para lograr estos oQ:Jetivos es indispensable, entonces, que el Estado este 
dispuesto a poner en marcia los mecanignos que, a través de la nueva Uni--

versidad Pedagógica, preparen al personal que podría desempeñar estas ta --

reas." ..... 

A reserva de someter, en posteriores estudios, - y seguramente es lo que la 

propia universidad está realizando- a una rigurosa evaluación de congruencia 

tanto interna del proyecto como externa del contorno y circunstancias que lo 

originan, ya se puede afinnar, -tomando en cuenta el conocimiento de la in

fonnac i6n expuesta en este tra tajo, el análisis de los interrogantes plante~ 

das en este apartado y la presión y aceleramiento de su creación- que la 

universidad, con esta innovación educativa, ha diseñado y puesto al servicio 

del magisterio nacional, una alternativa desuperaci6n profesional, producto 

de un alto valor y esfuerzo académico, que además, se hii preocupado por r!!!! 

nir e investigar las posibles opciones para organizar y hacer llegar a. la 

poblaci6n magisterial, estudios de nivel superior, tratando de llegar a 

aquellas regiones a las que antes, no habla sido posible proporcioóar este 

servicio. 
. . - ' . . . 

Desde el punto de vista, estrictamente didáctico y dé organización de .los . . 

canponentes que integran el SEAO, concluirnos qué existe una i~teresante re!!_ 
- .· . :·' 

ni6n de experiencias que están ayudando a definir del modelo pedagógico:. 

En los planteamientos hechos sobre los criterios que subyacen ~l. deseño -

curricular, a los modelos de ·estructura de materiales y al proceso de eva-

luaci6n del rendimiento académico, podanos distinguir distintas posiciones 

teóricas ácerca de la concepción de aprendizaje impl1cita en estos compone~ 

tes. 
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Con respecto al diseño curricular, César Carrizales (t~), señala que la UPN 

desde el planteamiento inicial hecho en su proyecto académico,-después de 

un análisis de las estructuras curriculares prevalecientes, esto es la 

tradicional .integrada por asignaturas como un todo dislado, la departame!!_tal 

con una.organización de recursos encarqados de la administración de di-

seño y la modular con sus grandes dificultades, especialmente relacionadas 

con la interdisciplinariedad- se propuso un plan de estudios integrado -

tal y como .se describió en el segundo capítulo de este tra rejo, a través 

de las otras opciones de estructura curricular. 

De igual· manera en el análisis tanto de la estructura de los materiales -

.como en la organización y selección de contenido, así como en el proceso de 

evaluación se reconoce un esfuerzo por· superar las limitaciones de una ens~ 

ñanza programada o de una organización de contenidos que conduzca a una me-

ra reproducción de la infonnación. 

Los cinco canponentes del Sistema a Distancia de la UPN: •-diseño curricu

lar -materiales de estudio -proceso de aplicación, -asesor -estudiante son la 

clave de· su modelo pedagógico. Después del análisis de su estructura y de 

tratar de entender su fundamento teórico, concluimos, a manera de hipótesis 

que todo este modelo no tiene una línea pedagógica única, reflejo quizás -

de nuestra compleja fonnación social y consecuencia del limitado avance -

teórico en el campo del conocimiento en el área educativa/ Es por ello que 

sería interesante profundizar más en posteriores investigaciones relativas 

a este tema en particular de la fundamentación de unmodelo pedagógico, -

hacia qué teorías se orienta la organización de los conten1dos con los -

que se pretende la formación del estudiante y en todo caso someter a aná-

1 isis de congruencia las metas y perfiles de ingreso y egreso de los es

tudiantes, con los medios propuestos para el logro de esos fines. 
(25)CARRIZALEZ, César. Crisis en la formación de los Educadores. p,32 
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Algo que sobresale hasta ahora en el modelo pedag6gico del ~EAD 

de la UPN. Por lo meno.s.e·n su planteamiento teórico, es la insi! 

tencia en .tratar de proporcionar al maestro las herramientas oue 

le permita~ reencontr~r~el valor y trascendencia de su práctica 

educativa, ante este planteamiento habrfa que preguntarse que -

tanto la universidad esta propiciando una visión distinta al 

maestro qUe le permita proponer una nueva organización en su -

campo laboral, que sin desarraigarlo, pueda encauzar sus nuevos 

conocimientos como profesional de la educación tanto en el aula 

como en el sistema escolar en general, la respuesta a una invei 

tigaci6n de este tipo, nos llevarla a conocer como un proyecto 

puede favorecer el mejoramiento de la educación~ 

Ca be hacer notar que todo este esfuerzo por lograr ·.las metas ha 

requerido no s(ffo la basqueda e integrac'i6n de los·mejores re--
, , ; . 

curso~. ~ino también una crltica y acelerada prepar•ci6ri;a cap! 

citación, al·mismo tiempo que la atención a la r.esolucJ6n de los 

problemas y .el propio diseño del modelo, lo·cual .provoca .. riesgos 

y limitacione~, pérC>.a pesar.de ello y con todos :los pro,blemas 

de ese acelerado crecimiento, la: universidad es una realidad que 

en muy poco tiempo, de acuerdo con<{a información ofrecida en el 
' ·' . 

. capttulo tercero, .ha logrado resultados significativos. 

Por último; de acuerdo con· el Mtro. Guillermo Hernández. ~6), hay 

que reconocer como el nos invita a reflexionar, que: 

•.. "Para un pafs con iuertes;presiones socio-polfticas, recursos 

económicos 1 imitados, explosión demográfica gigantesca, necesida 

des básicas insatisfechas, población escolar inmensa, extenso -

territorio nacional; habitantes del medio rural dispersos y para 

é6) HERNANDEZ, OROZCO GUILLER~O. La Universidad Pedaq6qica Nacional,p 235 
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un magisterio: devaluado social y económicamente, con deficien

te preparaci6n'académica, disperso por todo el territorio nací~ 

nal, con h6bitos de sistema .escolarizado, con tendencia a emi-

grar a otros miveles de docencia, sin arraigo en la comunidad 

donde trabaja •.•. ·La UPN es el mejor esfuerzo que se ha ofreci. 

do para respo~der a Jas necesidades inmediatas del magisterio 
.. ' . . . ~ . . . . 

y las de.la educación básica en nuestro pafs. 
' . . ·! . ' ,··.·: ·.. .· . 
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